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RESUMEN 

 

La relación de las unidades curriculares y contenidos del constructo Informática TICs, con el 

desarrollo y perfeccionamiento de las competencias mediáticas de los estudiantes del primer 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la UNACH, 

período académico 2016-2017, han motivado a identificar la importancia de las competencias 

mediáticas desarrolladas en los ambientes digitales, mediante una investigación de corte 

transversal, con análisis descriptivo y correlacional, que consideró a toda la población en 

estudio y con la utilización de  la técnica de la encuesta, se diseñó un cuestionario estructurado 

para  la recopilación de información, que luego del análisis pertinente se concluyó que, la 

utilización de los medios y recursos digitales son considerados por los estudiantes como 

importantes herramientas en los procesos de aprendizaje, sin embargo, no se vinculan al 

desarrollo académico y de las competencias mediáticas, por lo que  requieren de una serie de 

pasos relacionados con el nivel de entendimiento mediático  vinculado a la realidad, pues no se 

reporta evidencia de un aprendizaje significativo de los contenidos orientados a la instrucción, 

motivación, creatividad, innovación, investigación y evaluación del constructo TICs. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación Superior, Unach,  Unidades Curriculares, Competencias 

Mediáticas, Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

  



 

2 
 

ABSTRACT 

 

The relation of the curricular units and contents of the TICs computing construct, with the 

development and improvement of the media competences of the students of the first semester of 

the Faculty of Humanities and Technology Sciences of the UNACH, academic period 2016-

2017, have motivated to identify the importance of media competences developed in digital 

environments, through a cross-sectional investigation, with descriptive and correlational 

analysis, which considered the entire population under study and with the use of the survey 

technique, a questionnaire was designed structured for the collection of information, that after 

the pertinent analysis it was concluded that, the use of the digital means and resources are 

considered by the students as important tools in the learning processes, however, they are not 

linked to the academic development and the media competitions, so they require a series of 

steps related to the level of media understanding linked to reality, since there is no evidence of 

significant learning of the contents oriented to instruction, motivation, creativity, innovation, 

research and evaluation of the TIC construct. 

 

KEYWORDS: Higher Education, Unach, Curricular Units, Media Competencies, Information 

and Communication Technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que, los contenidos curriculares están provocando un sin número de acelerados y 

complejos debates de todos  los sistemas educativos, ante la incertidumbre de decidir qué 

aprender, cómo aprender y para qué aprender; significa entonces que, es indispensable 

promover una nueva forma de organización y generación de constructos, unidades curriculares 

y contenidos de las TICs, refentes a competencias digitales en el Rediseño Curricular de las 

diferentes carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, que fortalezcan los aprendizajes, exigiendo nuevas 

estrategias metodológicas que desarrollen competencias mediáticas de interacción e 

integración del conocimiento de los futuros docentes, con modelos educativos inter y 

transdisciplinarios que rompan paradigmas, fronteras y barreras disciplinares. En consecuencia 

nunca podremos formar docentes para el futuro y que  a su vez ellos eduquen y formen 

estudiantes del futuro,  por cuanto, se requiere de un esfuerzo de capacitación y formación 

docente masiva, así como también de una reestructuración, actualización y rediseño curricular 

de la carrera docente, acorde al avance de la ciencia y la tecnología. 

A lo largo de los últimos años se han producido los más grandes e importantes avances 

tecnológicos que se han arraigado profundamente en nuestras vidas y han transformado 

sustancialmente muchos campos en nuestra sociedad, especialmente en el campo educativo. 

La mayoría de estos logros se ha implantado progresivamente en múltiples ámbitos, 

produciendo numerosas mejoras que hasta hace poco tiempo eran inimaginables. Es así que, 

con la llegada del nuevo siglo y milenio, se ha proclamado universalmente el predominio de la 

sociedad del conocimiento y la era digital, lo que involucra a la educación en todos sus niveles 

del empoderamiento, actualización y rediseño del currículo consecuente y concurrente, 

particularmente en el ámbito superior, esto implica una alta responsabilidad, ya que estamos 

obligados a cambiar radicalmente sus procesos académicos y administrativos, así como la 

actualización y rediseños de las mallas curriculares y de esta manera ponerse a tono con los 

tiempos, los retos y la necesidad de información que la sociedad requiere, de tal manera que el 

estudiante aprenda descubriendo por sí mismo el conocimiento; es decir, investiga, selecciona, 

asimila e interpreta, con el propósito de ser competente mediática o digitalmente en el medio en 

que se desenvuelve su entorno, sea éste particular, educativo o profesional. 
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Esta forma de pensar y actuar busca resolver los grandes problemas de la educación 

tradicional, especialmente la educación universitaria, caracterizada por los saberes disociados, 

parcelados, compartimentados en disciplinas; ajenos además a realidades cambiantes e 

inciertas, como la inconmensurable producción de conocimiento, con sello de caducidad, el 

desarrollo de la tecnología de la virtualidad, que pone a disposición de la humanidad al instante 

y de manera sincrónica todo tipo de información. (Unach. Modelo educativo y Pedagógico, 

2014: 39).  

Dadas las condiciones anteriores se espera determinar ¿De qué manera están relacionadas las 

unidades curriculares y contenidos del constructo Informática TICs, con el desarrollo y 

perfeccionamiento de las competencias mediáticas de los estudiantes del primer semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, en el período académico 2016-2017?  

Para este propósito se establecieron las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el rol del docente en 

los nuevos ambientes digitales de aprendizaje?; ¿Qué competencias digitales educativas 

poseen los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo?; ¿Cuáles son las 

competencias digitales educativas que deberían desarrollar los estudiantes del primer semestre 

de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional 

de Chimborazo?; y, ¿Cómo se relaciona la implementación de contenidos y asignaturas del 

constructo TICs del rediseño curricular para el perfeccionamiento de las competencias 

mediáticas en los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo?. 

Sobre este tema se han suscitado un sinnúmero de acelerados y complejos debates de todos  

los sistemas educativos, ante la incertidumbre de decidir qué aprender, cómo aprender y para 

qué aprender; significa entonces, que es indispensable promover una nueva forma de 

organización y generación del conocimiento, para lo cual se realizó  ésta investigación 

cuantitativa de corte transversal, de análisis descriptivo y correlacional a partir de los datos 

recopilados en la población de estudio para determinar las competencias mediática de los 

estudiantes y futuros profesionales siguiendo el siguiente proceso:  

1.- Se estableció el sustento científico de  las competencias mediáticas, mediante una 

investigación bibliográfica, que  permitió analizar las competencias digitales y la importancia de 

un Rediseño Curricular de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. 
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2.-  Se diagnosticó si las funciones: instructiva, motivadora, creativa, innovadora, investigadora 

y evaluadora de las competencias mediáticas se están cumpliendo en los estudiantes del primer 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. 

3.- Se evaluó las competencias mediáticas de los estudiantes del primer semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

4.- Se analizó y conoció las competencias digitales desarrolladas en los estudiantes del primer 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. 

5.- Se determinó que la asignatura Informática TICs que se dicta en los primeros semestres de 

las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, desarrolla y perfecciona mínimamente las 

competencias mediáticas en sus estudiantes.  

El CAPÍTULO I contiene la fundamentación teórica, las definiciones conceptuales, los 

fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, axiológicos y tecnológicos del problema 

de investigación; el CAPÍTULO II establece el diseño de la investigación, la metodología, el tipo 

de investigación, nivel de la investigación, población, técnicas, instrumentos y procedimientos 

para la recolección y análisis de datos;  el CAPÍTULO III expone los resultados, frecuencias, 

tabulación y representación de los mismos, incluido el análisis correlacional con tablas de 

contingencia con grados de libertad y pruebas de independencia con chi-cuadrado, encontrando 

valores críticos estadísticos, el nivel de significancia y  los valores porcentuales más 

representativos. Finalmente, encontraremos las respectivas conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos, observando un alto porcentaje de estudiantes que no son 

competentes digitalmente y que además revelan, debe incorporarse a las mallas curriculares 

asignaturas referentes a las TICs y al desarrollo de las competencias mediáticas, mismas que 

les puedan brindar los conocimientos necesarios para aplicarlos en su vida profesional acorde 

al avance de la Ciencia y la Tecnología.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1 Informática TICs 

Las TICs han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades 

educativas de las TICs han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento (informática) 

y su uso (TICs). 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 

al margen de las corrientes culturales. Es necesario integrar esta nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza y que el conocimiento se traduzca en un 

uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a 

lo largo de toda la vida. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más 

técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir, el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. 

Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los 

distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo 

lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada profesor 

implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de profesores. 

Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se 

trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados. 

Las TICS en la Educación. 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo interesados 

en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas de Informática 

en los planes de estudio y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en 
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cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas 

en consideración y no se contraponen. 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere 

introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como objetivos: 

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida por 

las nuevas tecnologías demanda. 

- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en 

nuevas tecnologías en particular. 

- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, 

analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, 

evaluación, etc. 

- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la 

contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, se considera que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la 

Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en 

todos los entornos y circunstancias que la realidad presenta. (Eugenia, 2005)  

La existencia de nuevas tecnologías en el campo de la informática y su amplia difusión, lleva a 

que la juventud conozca las posibilidades de éstas por medio de videos, juegos virtuales, chats, 

navegación por Internet, planteándose en todo momento la comunicación por medio de 

imágenes y de la interacción con ellas con la consiguiente pérdida de la ejercitación de la 

lectura. Es éste uno de los motivos por los que el alumno que ingresa a la universidad lo hace 

con una predisposición y preparación cada vez menor para afrontar el ritmo universitario, el que 

tradicionalmente exige lectura de profusa bibliografía, comprensión de textos, capacidad de 

síntesis, integración de conceptos, etc. Ese mismo alumno, sin embargo, presenta gran interés 

en investigar un tema navegando por Internet, una obra hipermedial o siguiendo los pasos de 

un tutorial, por ejemplo. 

Se presenta así una rivalidad entre los conocimientos adquiridos fuera de la universidad (con 

medios más llamativos que brindan las nuevas tecnologías) y los adquiridos en las clases (con 

instrumentos tradicionales y que posiblemente sean menos atractivos y más aburridos). 

Esto nos permite plantear el análisis dela situación desde dos ópticas: 
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 Desde el punto de vista del profesor: debemos considerar que la modernización de la 

enseñanza es un proceso continuo y aceptar que la progresiva introducción de los medios 

informáticos en las actividades educativas provoca cambios, tanto en la forma de plantear 

los problemas como en el modo de resolverlos, debido a que las herramientas disponibles 

son cada vez más potentes y versátiles.  

• Desde el punto de vista del alumno: tenemos que ser conscientes que, especialmente en el 

ámbito educativo, las nuevas técnicas comunicacionales requieren un nuevo tipo de 

alumno: más preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la toma de 

decisiones y la elección de su ruta de aprendizaje, en definitiva, preparado para el 

autoaprendizaje.  

Por otra parte, a nivel mundial se observa que las universidades están planteando la necesidad 

de acortar sus planes curriculares, promoviendo una capacitación permanente por medio de 

postgrados, maestrías y doctorados, lo que provoca una reducción en la carga horaria y sin 

embargo los conceptos básicos son los mismos de siempre o más. También es importante 

destacar que las universidades están creando una nueva propuesta para la sociedad: la 

realidad virtual, esta propuesta brinda la posibilidad de contar minuto a minuto con toda la 

información actualizada posible, poder contactar sin límites de espacio a los más destacados 

pensadores para enriquecer las ideas, es decir, están generando la necesidad de información 

veloz, creativa y ordenada que permita acortar la brecha entre el atraso y la modernidad, entre 

el futuro y el presente. 

No se puede simplemente ponerle tecnología a la educación para estar a tono con la sociedad 

en la que se da, hay que repensarla. En este escenario y conjugación de realidades, es donde 

el Software Educativo (SE) se perfila como la herramienta base de las próximas generaciones 

de educandos. Esto exige, a su vez, el diseño de metodologías y herramientas adecuadas para 

satisfacer los nuevos requerimientos. (Rosanigo Z, Paur, & Bramati, 2005, p.188) 

La formación universitaria sin duda tiene la misión de ayudar a ordenar, seleccionar, clasificar 

comprender la información, a decodificarla, tiene en definitiva la misión de capacitar a los 

futuros profesionales tornándolos competentes, responsables y reflexivos frente al mundo de la 

información y sus problemas. 

En la actualidad se producen diversos tipos de conocimiento, no sólo a través de la intervención 

de científicos, tecnólogos, industriales, sino también con la aparición de analistas que trabajan 

con símbolos, conceptos, teorías, modelos, datos producidos por otros y en lugares distantes. 

El saber y el saber hacer se generan desde diversos puntos generalmente en contextos 



 

10 
 

creativos de aplicación y solución de problemas de manera menos rígida y en algunos casos 

hasta menos institucionalizada o auto-contenida que el espacio académico, el conocimiento se 

diversifica y combina así de manera inesperada. 

Ser competente implicará contar con herramientas conceptuales y prácticas que permitan al 

profesional desarrollar acciones propias de su actividad en forma reflexiva y creativa, siendo 

además capaces de seguir aprendiendo día a día, migrando, cambiando sus paradigmas toda 

vez que ello sea necesario. En consecuencia, formar en competencias clave es formar para la 

acción, la empleabilidad y la práctica profesional reflexiva, creativa y responsable y este desafío 

nos obliga a repensar el modelo pedagógico en la formación de profesionales universitarios. 

¿Cómo enseñar en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje continuo?. (Estayno & 

Grinsztajn, 2005, p. 155-156) 

Si bien es cierto no es lo mismo TICs que Informática por sus diferentes conceptos y procesos 

que implica el estudio de cada una de estas asignaturas en forma aislada, siendo esto poco 

significativo, pero hecho el análisis anterior podemos concluir que están estrechamente 

relacionadas para la formación integral e interactiva del estudiante y más aún del futuro 

docente, puesto que algunas instituciones educativas e incluso de nivel superior cuentan con 

esa nomenclatura y agrupan a estas asignaturas en sus mallas curriculares, siendo de vital 

importancia su estudio, conocimiento y dominio. 

1.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

1.2.1 TIC.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se desarrollan a partir de los 

avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las 

TICs son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,...). No 

obstante, las TIC es un término que ha tomado un lugar primordial en la sociedad actual, por tal 

razón se ha citado diversos y reconocidos autores que definen a las TIC según su punto de 

vista: 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas. (Cabero, 1998, p. 198) 

Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito 

de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al 
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diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los 

procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros 

campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de 

carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que 

facilitan la comunicación”. (Bautista & Alba, 1997, p. 2) 

1.2.2 Características de las TIC 

Las características que diferentes autores especifican como representativas de las TIC, 

recogidas por (Cabero, 1998), son: 

1.2.2.1 Inmaterialidad.   

En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación (aunque en algunos casos 

sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el proceso y la comunicación de la 

información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 

transparente e instantánea a lugares lejanos. 

1.2.2.2 Interactividad.  

La interactividad es posiblemente la característica más importante de las TIC para su aplicación 

en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un intercambio de información entre el 

usuario y el ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto 

con el ordenador. 

1.2.2.3 Interconexión.  

La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de 

la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el 

correo electrónico, los IRC, etc. 

1.2.2.4 Instantaneidad.  

Las redes de comunicación y su integración con la informática, han posibilitado el uso de 

servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 

físicamente, de una forma rápida. 

1.2.2.5 Digitalización.  

Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) 

pueda ser transmitida por los mismos medios al estar representada en un formato único 

universal. En algunos casos, por ejemplo, los sonidos, la transmisión tradicional se hace de 

forma analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes 
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telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza 

bien un soporte de hardware como el MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

1.2.2.6 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…).  

El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, 

se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de 

la información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se 

extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando importantes cambios, 

cuya complejidad está en el debate social hoy en día (Beck, 1998). 

1.2.2.7 Innovación.  

Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales. 

Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías 

o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros 

medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido ampliamente con 

la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico han llevado a un 

resurgimiento moderno de la correspondencia personal. 

1.2.2.8 Diversidad.  

La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera comunicación entre 

personas, hasta el proceso de la información para crear informaciones nuevas. 

En referencia a la clasificación anterior, es necesario:  

… avanzar en la sociedad del conocimiento y de la información, incorporar las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, diseñar currículos acordes 

con las competencias que los alumnos van a necesitar para integrarse de forma activa 

en la sociedad y en el mundo laboral, e incorporar en las escuelas el progreso 

científico, la innovación educativa y los nuevos significados de la cultura (OEI, 2010, p. 

85). 

De ahí la importancia de conocer la necesidad de la Universidad de implementar cambios en la 

formación académica de los estudiantes para que puedan profundizar su compromiso 

profesional con la sociedad actual y del futuro. 

1.2.3 Sociedad de la Información y el Conocimiento 

1.2.3.1 Sociedad de la Información. 

Emergen en la década de 1990, década que marca un giro en la historia de la humanidad, en la 

que se instala el modelo neoliberal en el mundo, con sus grandes paradojas: revolución 

tecnológica con creciente exclusión social, globalización con mayor localización, concentración 
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del poder político y económico en pocas manos junto con expansión y articulación también 

global de la protesta social y los movimientos sociales. En la última década, "sociedad de la 

información" es sin duda la expresión que se ha consagrado como el término hegemónico, no 

porque exprese necesariamente una claridad teórica, sino gracias al bautizo que recibió, en las 

políticas oficiales de los países más desarrollados y la coronación que significó tener una 

Cumbre Mundial dedicada en su honor (Delors, 1996). 

Precisando entonces, el concepto de sociedad de la información fue creado por Machlup 

(1962),  que concluía que el número de personas que se dedicaban a manejar y procesar 

información era mayor que el de los empleados que realizaban tareas basadas en un esfuerzo 

físico (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) División de Desarrollo 

Productivo y Empresarial Programa Sociedad de la Información “La sociedad de la información 

en América Latina y el Caribe: Desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo. 

“Santiago, Chile, febrero de 2008). De acuerdo con la declaración de principios de la Cumbre de 

la Sociedad de la Información, organizada por las Naciones Unidas y llevada a cabo en Ginebra 

(Suiza) en 2003, la sociedad de la información debe estar centrada en la persona, integradora y 

orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información 

y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear 

plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su 

calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 

(Adell, 1997) 

1.2.3.2 Sociedad del Conocimiento. 

La noción de "sociedad del conocimiento" (knowledge society) emergió hacia finales de los años 

90; es empleada particularmente en medios académicos, como alternativa que ciertos prefieren 

a "sociedad de la información" (Torres, 2005). 

Al respecto, podemos analizar que:  

Dentro de la Sociedad del Conocimiento, la revolución de la tecnología actual no está 

centrada en el conocimiento y en la información sino en la aplicación del conocimiento 

y de la información, fundamentándose en el fin de generar nuevos conocimientos en un 

círculo de retroalimentación acumulativo, entre la invención y sus usos (Castells , 1998, 

p.8) 

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término "sociedad del conocimiento", o su variante, 

"sociedades del saber", dentro de sus políticas institucionales. (UNESCO, 2008) El concepto de 

“sociedad del conocimiento” hace referencia, por lo tanto, a cambios en las áreas tecnológicas y 

económicas estrechamente relacionadas con las TIC, en el ámbito de planificación de la 
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educación y formación, en el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del trabajo 

(trabajo de conocimiento). Sin embargo, frente a un concepto tan general se debe mantener una 

postura escéptica. Se debe preguntar, por ejemplo, si es posible basar la definición de un tipo 

de sociedad en el concepto conocimiento teniendo en cuenta que ninguna sociedad existe sin 

disponer de conocimiento. Tampoco queda muy claro, si conocimiento es más que una 

categoría residual para explicar la parte del crecimiento económico que no se ha podido explicar 

a través de las otras categorías (Heindenreich, 2003). 

La Sociedad de la Información y Conocimiento se basa en el uso de las TIC donde la 

información se gestiona como una materia prima con la finalidad de producir conocimiento. Se 

basa en la innovación y en la creatividad, en la capacidad de interactuar mediante las 

habilidades mentales con flujos de información, de entenderlos y utilizarlos. El sistema 

educativo ya no se puede basar en un modelo industrializado, la producción masiva de objetos 

está dando paso a una Sociedad basada en lo intangible, en los servicios y en la información, 

donde prevalecen las ideas y donde la innovación y la productividad representan los motores 

educativos (Gutiérrez , 1986).  

1.2.4 Las TIC y la educación. 

En la actualidad, las TIC ha tomado un lugar esencial en el ámbito educativo con la innovación y 

la mejora en la práctica pedagógica a través de la utilización de las nuevas tecnologías. La 

Educación en Medios (Media Education) se ha convertido en un pilar básico en la formación de 

la ciudadanía de este nuevo siglo. La adquisición de competencias mediáticas es la estrategia 

fundamental para el fomento de personas críticas y creativas de los medios que hagan uso 

inteligente de los mismos en el hogar, la escuela y todos los hábitats cotidianos. (Aguaded, 

Sandoval y Rodríguez. 2016, p. 11) 

Sin embargo todavía no le damos la importancia debida a las TICs, como debería ser en todos 

los niveles educativos y con propiedad y veracidad auto nominarnos estudiantes y docentes del 

nuevo milenio y de la era digital. 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular inciden en el 

ámbito educativo, los nativos tecnológicos van asimilando de manera natural esta nueva cultura 

que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 

formación, de adaptación y de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o 

que simplemente ya no sirven. 

Según la UNESCO en el Informe Mundial sobre la Educación, los docentes y la enseñanza en 

un mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales de 

enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-
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aprendizaje y la forma en que docentes y estudiantes acceden al conocimiento y la información; 

a la vez señala que en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad 

de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 

experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas 

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las 

políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del 

pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje  (UNESCO, 1998). 

Para (Graells, 2000) las TIC’s son un conjunto de avances tecnológicos, posibilitados por la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas proporcionan 

herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos canales de 

comunicación. También hay autores, que dan una definición muy amplia de las TIC’s, pues no 

las limitan sólo a la informática, sino a diversos medios de comunicación tales como los 

multimedia, entre otros. 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el mundo de la 

educación es hoy una realidad incontestable, y que las posibilidades, ventajas o resultados de 

esta presencia han pasado a ser una cuestión de primera línea en los análisis de los expertos, 

en las prioridades de las administraciones educativas o en los cambios sugeridos en la 

formación y actualización de los docentes. (Pablos, 2003)  

En efecto, los docentes están conscientes de que el éxito en su labor educativa depende de su 

formación y capacitación para enriquecer sus conocimientos en los recursos tecnológicos y 

didácticos que motiven a sus estudiantes a su utilización. Muchos de los docentes son personas 

creativas que hacen uso de una infinidad  de material didáctico, muchos de ellos utilizan 

recursos tecnológicos como: enciclopedias virtuales, talleres de informática, pero dependen de 

su exploración adecuada para su uso y beneficio; es importante determinar si estas tecnologías 

ayudan a los estudiantes a desenvolverse de forma crítica y participativa; a su vez el Consejo 

de Redacción de la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado señala “las TIC son 

un potente instrumento al servicio de la docencia, cuya presencia se deja ver en numerosas 

fórmulas y herramientas pedagógicas, tanto en lo relativo a los equipos y medios de 

comunicación: computadores, tablet-PC, PC de bolsillo, PDAs, teléfonos móviles, localizadores 

y navegadores GPS, pizarra digital interactiva, discos duros portátiles, dispositivos Blu-Ray, 

aulas TIC, ADSL, Wi-fi, video proyectores, videos presentadores, equipos de videoconferencias, 

Web-Cam, cámaras fotográficas digitales; como en lo relativo a los programas y soluciones para 
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los usuarios: navegadores web, campos virtuales, entornos digitales de aprendizaje, web 

docentes, correo electrónico, foros, chats, web blogs, wikis, 27 entornos de gestión del 

conocimiento y de trabajo cooperativo en red, aplicaciones informáticas para todo tipo de 

funciones, producciones digitales educativas, enciclopedias digitales, diccionarios digitales, 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, y un sinfín de recursos que aparecen de día en 

día y que van cubriendo las nuevas necesidades y expectativas de esta gran revolución en la 

que estamos inmersos (Universidad Católica del Maule, 2007).  

1.2.5 Funciones de las TIC´s en la Educación. 

Las funciones de las TIC´s en la Educación se relacionan con la alfabetización digital de los 

estudiantes, profesores, familias y el uso didáctico que ayuda a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por lo que Edwin Tulcanaz (2012), en su trabajo de investigación 

plantea las siguientes funciones: 

 Medio de expresión. 

 Fuente abierta de información. 

 Instrumento para procesar la información. 

 Canal de comunicación presencial y virtual. 

 Medio didáctico. 

 Herramienta para la evaluación y diagnóstico. 

 Motivadoras. 

 Facilita la labor docente. 

 Aprendizaje de nuevos conocimientos. 

Estas funciones permiten a la educación aprovechar las nuevas tecnologías y al mismo tiempo 

saber utilizarlas para beneficio con acción formativa del educando. Este nuevo panorama 

educativo necesita que se apliquen nuevos retos y actitudes necesarias para enfrentar al mundo 

tecnológico del presente y futuro entre la cuales se puede mencionar: 

 Una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y criterios. 

 Una mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y meta 

cognitivas frente al de los contenidos. 

 Un cambio en el concepto de alfabetización y que contemple nuevos campos, como el de la 

comunicación mediada, el multimedia en red. 

 Una evolución desde el aprendizaje individual hacia el aprendizaje en comunidad, donde el 

conocimiento se construya socialmente. 

 Una modificación de los papeles de profesores y de estudiantes. 
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 Un estudiante que deje de ser un mero acumulador o reproductor de conocimientos y que 

pueda llegar a ser un usuario inteligente y crítico de la información. 

 Unos profesores formados y con confianza en las TIC´s, que sean capaces de utilizarlas 

más allá de reforzar su práctica tradicional. 

 Unos centros educativos flexibles, capaces de generar nuevas formas de organización y 

unos sistemas de formación que garanticen el acceso al aprendizaje electrónico (Tulcanaz 

Reino, 2012) 

De todas las consideraciones anteriores, queda claro que las TICs son herramientas de gran 

utilidad que posibilitan el acceso, manejo, procesamiento y difusión de la información en una 

sociedad que cada día está más interconectada y que exige de sus miembros nuevas actitudes 

y aptitudes frente al conocimiento. 

En ese mismo sentido, hablando netamente de la educación, es necesario contar con docentes 

que sean una guía para los estudiantes, por lo tanto, necesitan estar inmersos en un proceso 

denominando “alfabetización mediática”, y que sin duda, y en palabras de Aguaded (2016), se 

logrará gracias a la “Educomunicación”, que comprende una educación crítica, activa y plural 

ante los medios de comunicación, que ha de estar dotada de docentes capaces de desarrollar 

propuestas didácticas coherentes, que integren el potencial de las tecnologías que facilitan el 

alcance del conocimiento, y de la competencia digital y mediática, para lograr un uso adecuado 

de los medios, y de las nuevas formas de comunicación (Rivera, Velásquez, Marín, Mier y Celly. 

2014, p. 5). 

1.2.6 Integración curricular de las TIC 

Dentro del ámbito educativo se establece diferentes estándares y modelos de la 

implementación de recursos tecnológicos que determinen y establezcan niveles de integración 

curricular. 

Implica el uso y la disponibilidad plena de la tecnología para usarla en el aula integrándola 

plenamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este es el modelo teórico que propone la 

legislación educativa española (LOE, de 2006) y el aconsejado por distintos estándares 

internacionales. La integración busca usar las TIC como recurso didáctico para enseñar y para 

aprender. 

Ante la situación planteada, Vivancos (2008), clasifica cuatro posibles tipologías para 

categorizar las relaciones entre las TIC y las prácticas docentes que prescribe el currículo: 
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1.2.6.1 La relación suplementaria. 

Establece una separación entre la alfabetización TIC y el currículo; en términos de espacio (aula 

de ordenadores), tiempo (asignatura de informática) y personas (profesorado de informática). 

Obedece al modelo inicial que se introdujo en las escuelas. 

1.2.6.2 El modelo complementario.  

Implica usar las TIC de forma ocasional, en algunas áreas o actividades curriculares, pero 

manteniendo una formación diferenciada de los aspectos instrumentales TIC. La finalidad 

principal de estos dos modelos es la de aprender sobre las TIC. Estos modelos anteriores son 

los más extendidos actualmente. 

1.2.6.3 La impregnación de las TIC en el currículo.  

Se entiende como una fase de integración plena de las tecnologías en todos los procesos 

educativos, como, por ejemplo, en la enseñanza, el aprendizaje, en la creación y difusión de 

conocimiento de forma compartida, en el desarrollo de la ciudadanía digital, etc. Aquí 

hablaríamos de CD plena puesto que se normalizaría el uso de las tecnologías educativas. 

La integración de las TIC en la educación es un reto que debería perseguir las instituciones 

educativas, es importante considerar que existen brechas digitales por el nivel de formación de 

los docentes, por la falta de conocimientos y el uso adecuado de los recursos tecnológicos 

(Vivancos, 2008). 

1.3 El currículo: Definición y perspectivas teóricas de su interpretación  

Debido a la amplitud del concepto de currículo, se han determinado tres formas de 

conceptualizarlo:  

1.3.1 Concepciones restringidas. 

Son aquellas que enfocan al currículo como un elemento que participa únicamente en el acto 

educativo, es decir que están únicamente circunscritas al currículo como un objeto meramente 

educativo o parte de los componentes del acto educativo como, (Area, 2010), por ejemplo:  

- Conjunto de asignaturas de estudio de un ciclo y su respectiva distribución  

- Conjunto de actividades que se desarrollan con el fin de alcanzar los objetivos de la 

educación  

- Plan detallado para obtener cambios en la conducta del alumno.  

1.3.2 Concepciones amplias. 

Son aquellas que abarcan al currículo como un ente que contempla no solo lo educativo si no el 

espacio en que se desarrolla considerando factores del entorno como parte de la formulación 

del concepto de currículo, (Area, 2010), por ejemplo:  
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- Conjunto de elementos que, en una u otra medida pueden tener influencia sobre el alumno 

en el proceso educativo. Así los planes, programas, material didáctico, edificio, mobiliario 

escolar, ambiente, relaciones alumno – docente, horarios; constituyen elementos de ese 

conjunto   

- Todas las experiencias de los niños que son aceptadas por la escuela como 

responsabilidad propia  

- Conjunto de fuerzas actuantes en el ambiente total que la escuela proporciona al alumno y 

las experiencias de éste en el ambiente  

1.3.3 Concepciones extendidas. 

Que entiende a la educación como un acto social, es decir un evento que ocurre en un espacio, 

dentro de una sociedad, que transforma la cultura y reconstruye la personalidad del sujeto.  

Ejemplo:  

- Todo lo que acontece en la vida del sujeto, en la vida de sus padres y en la vida de sus 

maestros  

- El esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados en las situaciones 

escolares y extraescolares  

Las concepciones según Coll   (2008).  

Estas actividades responden a la idea de que hay ciertos aspectos del crecimiento 

personal, considerados importantes en el marco de la cultura del grupo, que no se 

desarrollarán de manera satisfactoria o no se producirán en absoluto, si no se suministra 

una ayuda específica, si no se ponen en funcionamiento actividades de enseñanza 

especialmente pensadas con esta finalidad. Son, pues, actividades que responden a una 

finalidad y que se ejecutan de acuerdo con un plan de acción determinado.  

Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2010), el currículo es un sistema que expresa la 

intencionalidad de la educación, organiza y orienta la práctica educativa tomando en cuenta las 

características necesidades e intereses de los individuos y la demanda social.  

Para Mendoza (2013), el currículo es ‘la expresión de las intenciones formativas del sistema 

educativo, construido a partir de una lectura de la realidad en que se circunscribe tomando en 

cuenta las directrices de los modelos pedagógicos y enfoques curriculares apuntando 

permanentemente al desarrollo integral del sujeto.  

Cada currículo representa una opción de cómo enfocar la educación de los estudiantes, desde 

hace mucho tiempo atrás, nos encontramos investigando y estudiando la conformación de una 

nueva ecología del aprendizaje que nos ayude a plantear retos y desafíos en la actualidad de la 

educación en general, la misma que tiene que manifestarse y aplicarse con mucha intensidad 
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en el ámbito del currículo, ya sea en el currículo consecuente o currículo concurrente.  Los 

constantes cambios educativos, sociales, económicos, políticos y culturales asociados a la 

humanidad, la globalización y la información están provocando cambios profundos en entornos, 

situaciones y contextos de una moderna actividad socio-educativa que ofrecen a las personas 

oportunidades y recursos para aprender a aprender. 

En este propósito, al estudiar los cinco currículos relacionados con el currículo concurrente 

podemos acordar que falta mucho por actualizar y renovar para llegar a la excelencia educativa, 

pero por el momento creemos que estos currículos son los necesarios para alcanzar una 

educación de calidad y calidez en nuestro país, siendo estos los siguientes: 

1.3.4 El currículo oficial.  

O currículo escrito, se documenta en diagramas de alcance y de secuencia, programas de 

estudios, guías curriculares, esquemas de rutas, estándares y listas de objetivos. Su propósito 

es proporcionar a los profesores una base para planear lecciones y evaluar a los estudiantes y 

ofrecer a los directivos una referencia para supervisar a los profesores y responsabilizarlos de 

sus prácticas y resultados.  

1.3.4.1 El currículo operativo.  

Consiste en lo que el profesor realmente enseña y cómo comunica su importancia al estudiante, 

es decir, cómo saben los estudiantes que son importantes. El currículo operativo tiene dos 

aspectos: 1) el contenido incluido y el énfasis que le da el profesor en clase, por ejemplo, lo que 

realmente enseña; 2) los resultados del aprendizaje o los estándares que son responsabilidad 

de los estudiantes, es decir, lo importante. Lo primero es indicado por el tiempo que asignan los 

profesores a los temas y los tipos de los aprendizajes esperados, por ejemplo, el currículo 

enseñado; lo segundo es señalado por las pruebas aplicadas a los estudiantes. 

1.3.4.2 El currículo oculto.  

Suele no ser reconocido oficialmente por las escuelas, pero tiene un impacto más profundo y 

duradero en los estudiantes que los currículos oficial u operativo. Las escuelas son instituciones 

y como tales representan una serie de normas y valores. Los mensajes del currículo oculto se 

relacionan con problemas de género, clase y raza, autoridad y conocimiento escolar, entre 

otros. Entre lo que enseña el currículo oculto están las lecciones sobre los roles sexuales, la 

conducta "apropiada" para los jóvenes, la diferenciación entre trabajo y juego, cuáles son los 

niños que pueden tener éxito en varios tipos de tareas, quién tiene el derecho de tomar 

decisiones por quién, y qué clase de conocimiento se considera legítimo. (Giroux & Purpel, 

1983) 
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1.3.4.3 El currículo nulo. 

Eisner, (1992), asegura que consiste en  en las materias que no se enseñan, por lo que 

cualquier consideración al respecto debe centrarse en por qué se ignoran esos temas. ¿Por qué 

sucede, por ejemplo, que no se enseña psicología, baile, legislación y responsabilidad familiar y 

sin duda estas materias no compiten con las "cuatro grandes", es decir, lenguaje, ciencias 

sociales, matemáticas y ciencias? Las diferencias culturales en el currículo nulo nos sirven para 

estar conscientes de las suposiciones implícitas en el currículo de las escuelas de Estados 

Unidos.  

1.3.4.4 El currículo adicional.  

Comprende todas las experiencias fuera de las materias escolares. Contrasta con el currículo 

oficial por su naturaleza voluntaria y su capacidad de respuesta a los intereses de los 

estudiantes. No está oculto, sino que tiene una dimensión abiertamente reconocida de la 

experiencia escolar. Aunque parezca menos importante que el currículo oficial, en muchas 

formas es más significativo. Considere las lecciones acerca de la competencia, "el juego limpio", 

y la participación en equipo que se aprenden en el campo de juego. Piense también en el poder 

y la influencia de la mayoría de los directores deportivos. Entre los aspectos significativos que 

ilustran la dimensión política del currículo adicional están el modo en que las actividades 

extracurriculares se distribuyen entre los estudiantes (por ejemplo, cuáles segmentos de la 

población participan) y el grado en el que el currículo adicional apoya y compite con el horario 

del currículo oficial. (Mendoza, 2013, p. 59,60) 

Es evidente entonces, que es necesario realizar cambios y rediseñar currículos, sin que estos 

afecten a los parámetros del currículo y del proceso enseñanza aprendizaje: por cuanto, hay 

que tomar muy en cuenta y como punto de partida los currículos y el hexágono curricular en 

cual podemos encontrar las dimensiones de la Pedagogía que nos ayuda a comprender ¿Para 

qué enseñar? refiriéndose a la solución de problemas de la sociedad; ¿Qué enseñar? buscando 

nuevos y apropiados constructos de los diferentes núcleos problémicos que estén en 

concordancia con el avance de la Ciencia y la Tecnología, y ¿Cómo evaluar? en coherencia con 

los contenidos y la aprensión de los conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje, en 

donde la evaluación se centra en el desarrollo de competencias y más no en evaluar 

contenidos.  

El ciclo de la reflexión pedagógica se cierra con la respuesta a la pregunta por la evaluación. 

Contrariamente a la usanza tradicional, en la cual se asume la evaluación como una acción final 

con la que se cumplen unos requerimientos de naturaleza claramente administrativa -generar 

unas calificaciones para decidir quién aprueba y quién reprueba-, en la perspectiva pedagógica 
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la evaluación adquiere un sentido más pedagógico cuando, al ser incorporada al proceso de 

planeación y diseño del acto educativo y, por lo tanto, pensada y diseñada antes incluso de que 

el profesor ingrese al aula de clase, se constituye en un principio de realidad que operacionaliza 

los propósitos y permite cualificar las enseñanzas (Ibíd., p. 65). 

Por otro lado, la dimensión didáctica se enfoca en contestar las siguientes interrogantes: ¿Con 

qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿En qué orden enseñar?; interrogantes que nos invitan a 

buscar e innovar métodos, técnicas, estrategias y recursos que conlleven a la construcción de 

un aprendizaje significativo. 

Esta nueva ecología del aprendizaje, que se vincula a un modelo educativo emergente en el 

que la acción educativa estaría distribuida entre diferentes escenarios y agentes educativos, 

contrasta vigorosamente con la ecología del aprendizaje que sustenta los sistemas educativos 

actuales, basados en el principio de escolarización universal (Cherobim, 2004). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando hablamos de currículum, estamos 

hablando de diseñar secuencias de enseñanza y aprendizaje que permitan la adquisición de los 

elementos culturales que una determinada sociedad considera básicos para todos sus 

ciudadanos y ciudadanas en un determinado momento histórico y también, si es posible, 

anticipar todas aquellas habilidades y procedimientos que serán fundamentales en un futuro 

próximo. (Mendoza, 2013, p. 33-34) 

En consecuencia, al saber que el currículo educativo es, en definitiva, la concreción de los fines, 

objetivos, contenidos, metodología y competencias de un proyecto social, educativo, cultural y 

de medios para conseguir e innovar actividades de enseñanza, aprendizaje y de evaluación 

para dar solución a las diferentes problemáticas de la sociedad, debemos concentrarnos en 

proceder a una revisión en profundidad de los currículos vigentes que se ajusten a nuestra 

realidad. Se puede afirmar además que el currículo es la expresión del proyecto educativo que 

los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la 

socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo 

se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan las 

pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y 

comprobar que efectivamente se han alcanzado. 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de 

aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos que aseguren las condiciones 

mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción 

de las intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. 
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Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere 

conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por 

otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las 

evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar 

efectivamente las intenciones educativas fijadas. (MEC, 2016, p.4) 

1.3.5 Elementos del currículo.  

Los currículos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, que constituyen 

la propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los siguientes elementos: el perfil 

de salida; los objetivos integradores de los subniveles, que constituyen una secuencia hacia el 

logro del perfil de salida, y los objetivos generales de cada una de las áreas; los objetivos 

específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel; los contenidos, expresados en las 

destrezas con criterios de desempeño; las orientaciones metodológicas; y, los criterios e 

indicadores de evaluación.  (Mendoza, 2013, p. 95) 

Según Peter McLaren, la pedagogía crítica invita a analizar la relación entre experiencia, 

conocimiento y orden social, con una perspectiva transformadora: 

Todo el proyecto de la pedagogía crítica está dirigido a invitar a los estudiantes y a los 

profesores a analizar la relación entre sus propias experiencias cotidianas, sus 

prácticas pedagógicas de aula, los conocimientos que producen, y las disposiciones 

sociales, culturales y económicas del orden social en general (...). La pedagogía crítica 

se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la formación de sus subjetividades 

en el contexto de las avanzadas formaciones capitalistas con la intención de generar 

prácticas pedagógicas que sean no racistas, no sexistas, no homofóbicas y que estén 

dirigidas hacia la transformación del orden social general en interés de una mayor jus-

ticia racial, de género y económica (McLaren, 1997, p. 270). 

1.3.6 Unidades o Bloques Curriculares. 

Son agrupaciones de aprendizajes básicos, definidos en términos de destrezas con criterios de 

desempeño referidos a un subnivel/nivel (Básica Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media, 

Básica Superior y BGU). Los bloques curriculares responden a criterios epistemológicos, 

didácticos y pedagógicos propios de los ámbitos de conocimiento y de experiencia que abarcan 

las áreas curriculares. (MEC, 2016. p. 21) 

El programa de la unidad curricular se entiende como un subsistema que funciona 

armoniosamente dentro del macro-sistema curricular, cuyo objeto es proporcionar a los 

docentes, estudiantes y la comunidad académica en general información y orientación hacia 
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logros de determinadas competencias establecidas previamente por los objetivos y perfil 

profesional de cada carrera. El programa es parte de un todo, el cual contiene y reproduce. 

Desde el punto de vista de la metodología didáctica el programa de la unidad curricular es la 

declaración de la intención por la cual se lleva adelante el proceso instruccional, como parte 

operativa del proceso curricular, así mismo define los contenidos, las acciones y los recursos 

con los cuales esa intención llegará a convertirse en acciones y logros; también debe presentar 

la forma como se realiza la revisión permanente de esos logros y de la realización del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (Inriarte y Canquiz, 2006. p. 1) 

1.3.7 Constructos. 

El constructo según Godoy & Briceño (2008) se puede entender “cómo el proceso mediante el 

cual se seleccionan, organizan y planifican los procesos de aprendizaje de manera creativa 

produciendo mejoras, cambios y transformaciones que responden a procesos planeados, que 

contribuyen a reorganizar el conocimiento” (p. 95). 

Constructo: Es una conceptualización que requiere de un marco teórico para ser definido. En 

general, las conceptualizaciones que estudian los investigadores  científicos presentan la 

característica de que no existe un claro consenso a nivel social en cuanto a cómo definirlos o 

medirlos, sino que para lograrlo se debe contar con una teoría que lo sustente. Otra 

característica fundamental de los constructos es que no  son directamente observables y su 

“captura” a nivel empírico requiere generalmente de rigurosos procedimientos. (De Kohan 

CArtada, 2004) Y es que es evidente que el estudio de constructos, rasgos o variables latentes 

es el “pan de cada día” en la investigación social y psicológica. Se intentan estudiar y medir 

rasgos de personalidad, atributos intelectuales, actitudinales y procedimentales. 

“El constructo se conceptualiza como el proceso de relación comunicativa bidireccional y 

multidireccional que se requiere para gestionar el conocimiento teórico-práctico que se genera 

en la interrelación entre las personas y que es fundamental en el aprendizaje sustentado en 

tecnología” (Godoy & Briceño, 2008. p. 91). 

El constructivismo intenta dar respuesta a la cuestión de cuál es la relación entre conocimiento 

y realidad, alejándose a la vez de la postura idealista y de la realista. En consecuencia, se 

enmarca en el ámbito filosófico tradicional de la epistemología, definida como estudio del 

conocimiento humano y del proceso de conocer. Según Chiari y Nuzzo (1996), la premisa 

básica del idealismo es la de que no existe una realidad externa, por lo que el conocimiento es 

siempre una pura invención del sujeto, y la relación conocimiento/realidad es de simple 

coincidencia. 
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Es indiscutible entonces, que la respuesta realista a la misma cuestión consiste en afirmar la 

existencia de una realidad externa, cognoscible e independiente del observador. De esta forma 

el conocimiento se concibe como reflejo de la realidad y la relación entre ambos es de 

correspondencia. 

Como alternativa a ambas posturas, la epistemología constructivista parte de la premisa de que, 

exista o no una realidad externa al observador, el significado de ésta es sólo accesible mediante 

la construcción de dimensiones de interpretación. El conocimiento se concibe como 

construcción y la relación entre éste y la realidad es de adaptación entendida como viabilidad. 

De las definiciones elaboradas por los autores que se han ocupado del tema se puede abstraer 

una idea común general: el constructivismo parte de la premisa epistemológica fundamental de 

que tanto los individuos como los grupos de individuos construyen proactivamente modelos de 

atribución de significado al mundo y a sí mismos, modelos que varían ampliamente de uno a 

otro y que evolucionan en función de la experiencia. Estos modelos de atribución de significado 

no se conciben como simples “filtros” de la experiencia continua, sino como creadores activos 

de nuevas experiencias, que determinan lo que el individuo percibirá como “realidad”. (Mahoney 

& Lyddon, 1988) 

Como conclusión y para poder entender sobre los constructos que se desea implementar en un 

rediseño curricular en relación con las competencias mediáticas, podemos definir al constructo 

como el proceso mediante el cual los docentes seleccionan y se apropian de las TICs como 

producto de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que poseen, lo cual les permite 

estructurar, sistematizar, desarrollar y transferir los aprendizajes en ambientes digitales 

logrando la construcción de unidades curriculares de acuerdo a las asignaturas seleccionadas 

para que el mejoramiento de la calidad de la educación en formación digital. 

1.3.8 Núcleos Problémicos. 

Los Núcleos de formación dentro del programa son entendidos como unidades teórico-prácticas 

centradas en una situación problemática los cuales brindan una capacitación basada en la 

solución de problemas y se estructuran horizontalmente por etapas o momentos de desarrollo 

del estudiante, constituyendo espacios de saberes específicos y pedagógicos que surgen de la 

articulación problemas – conocimientos en el campo de la educación requerida para la 

formación del pedagogo infantil, lo cual da lugar a los contenidos de formación que conforman 

los cursos programáticos (Adell, 1997). 

Según Lifshitz  (1995), La base fundamental de los núcleos de formación es la mediación de un 

espacio integrador de la teoría y la práctica para la solución de una situación problematizadora 

lo más cercana a lo real. Esta metodología se encuentra dentro del denominado Aprendizaje 
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Basado en Problemas (ABP), que ha surgido como alternativa de los métodos tradicionales, 

con. 

El aprendizaje basado en problemas el énfasis en el estudio práctico de los casos, ya 

sean reales o hipotéticos, la discusión en pequeños grupos, el estudio independiente 

pero colaborativo, el razonamiento hipotético deductivo y un estilo de docencia 

concentrado en el proceso grupal más que en la transmisión de la información (p.32). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, los núcleos problémicos por definición son 

relaciones histórica y socialmente determinadas, construidos por los/as maestros/as con sus 

estudiantes: por ello deben tener como protagonistas a los pueblos y no a los individuos de 

manera aislada (aunque consideren la dimensión de los sujetos), deben ofrecer diferentes 

alternativas explicativas de carácter crítico; con horizontes amplios que superen fronteras 

culturales e inciten la búsqueda de nuevas relaciones; que planteen problemas e incentiven la 

exploración de alternativas; que valoren las diferencias y puedan incorporar la mirada de los/as 

otros/as en la búsqueda de salidas a nuestros propios dilemas; que superen viejos conflictos, 

pero que no eludan las realidades y contradicciones de nuestras sociedades; que sean capaces 

de relacionar dinámicamente el entorno inmediato con situaciones nacionales e internacionales; 

que tengan en cuenta los fenómenos de globalización, los avances de la tecnología y las 

ciencias, las nuevas teorías del conocimiento, los descubrimientos, las nuevas corrientes 

pedagógicas, historiográficas y sociológicas, los medios modernos de información y 

socialización, pero que a la vez fortalezcan nuestra identidad nacional y regional.  

La denominación de núcleos problémicos, hace referencia a la forma conceptual como se han 

de formular los cursos de ciencias sociales en la educación media, de tal manera que los 

contenidos y áreas de trabajo sean determinados por docentes y estudiantes, de acuerdo a sus 

intereses, al perfil y a las necesidades de los/as jóvenes en la vida pos - escolar, a las 

necesidades, retos y contradicciones de la comunidad educativa, y en clara consonancia con el 

entorno nacional y mundial.  

La semestralización de las ciencias sociales en la educación media y la estructuración de 

núcleos problémicos dan la posibilidad de preparar a los/as estudiantes para los ritmos de 

trabajo universitarios, sin prejuicio alguno para quienes no opten por esa opción; ofrecen al 

docente una posibilidad más para precisar mejor su labor; permiten construir áreas de trabajo y 

profundización apropiadas y acordes a los contextos; favorecen la relación con otras áreas; y 

estimulan al estudiante para acceder a un saber preciso e intenso sobre diversas situaciones 

significativas para sí, en la medida en que día a día las tiene que enfrentar o se encuentra con 

ellas (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). 
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1.3.9 Diseño Curricular. 

Es un punto de encuentro entre reflexiones de carácter teórico sobre los modelos de 

aprendizaje o la naturaleza de la ciencia, con la puesta en práctica de unas estrategias 

determinadas, y con la elaboración o utilización de unos materiales concretos. En un modelo de 

currículo abierto se asigna mayor responsabilidad a los profesores y profesoras que pueden 

tomar más decisiones sobre la elaboración o elección de su propio proyecto de centro, área o 

aula. 

Por ello la relación entre diseño curricular e investigación educativa no ha sido siempre fluida. 

Para una parte de la comunidad académica, el diseño ha sido una cuestión a tratar por los 

técnicos, o por la administración o, en última instancia, por el profesorado, y, si participaba en 

él, era como una tarea al margen de la «investigación» que se realizaba sobre cuestiones que 

se podían definir con claridad, en las cuales había variables bien delimitadas y en las que 

podían realizarse estudios experimentales o casi experimentales. La atención al diseño 

curricular por parte de la investigación educativa como una de las cuestiones candentes es 

reciente y, en mi opinión, está relacionada con dos aspectos: 

Por un lado, la toma de conciencia de que la investigación de lo que podríamos llamar 

«productos», por ejemplo, ideas o creencias de los estudiantes, aprendizajes finales, aun 

siendo útil, sólo proporciona una imagen incompleta de lo que ocurre en las clases de ciencias 

(o de otras materias) y de los problemas de aprendizaje. 

También son necesarios estudios de lo que podemos llamar «procesos», cómo se aprende (o 

cómo no se aprende) una cosa. Mientras los primeros estudios pueden realizarse mediante 

pruebas o calas puntuales, los segundos requieren una observación y análisis continuados de 

secuencias completas de trabajo en el aula. 

Por otro lado, una de las cuestiones que puede iluminar los problemas de enseñanza y 

aprendizaje es lo que Duschl (1995) llama la continuidad del currículo, es decir, los cambios que 

tienen lugar del currículo diseñado al impartido y del impartido al aprendido (Jiménez, 1998). 

La enseñanza es un fenómeno histórico-social que se desarrolla dentro de un determinado 

contexto socio-educativo; por lo tanto, no es un proceso aislado, pues el mismo tiene  que 

relacionarse con el estudio de la realidad del entorno andino en el que está inmersa la UNACH, 

dentro de la zona 3. La finalidad de dar a conocer a la comunidad universitaria los justificativos 

realizados a través del estudio de pertinencia, basados en los argumentos epistemológicos 

científicos, pedagógicos y de vinculación que sirven de sustento fundamental en la concepción 

del profesional de las diferentes carreras docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de Chimborazo. 



 

28 
 

El resultado de los diferentes estudios de pertinencia  de las diferentes carreras  responden  a la 

demanda de la profesión, al mercado laboral y al campo ocupacional; fundamentalmente al 

estar en concordancia con el Plan Estratégico de la Provincia, Plan de Desarrollo Cantonal,  

Políticas Nacionales, los Organismos de Control Superior, CES, LOES, CEAACES, 

SENESCYT,  el Reglamento de Régimen Académico de la UNACH, el Modelo Educativo y 

Pedagógico institucional, a partir de los cuales y en efecto de su análisis e interpretación 

justifica la implementación  de constructos en los diferentes semestres relacionados con las 

competencias mediáticas o digitales para responder a las necesidades y transformación de una 

sociedad globalizada.  (Méndez & Vallejo, 2015) 

Los grandes esfuerzos por mejorar la calidad de la educación pueden tener como como objetivo 

el rediseño curricular o la modificación de las mallas curriculares, todo esto para responder al 

perfil de salida acorde al avance de la ciencia y la tecnología y por exigencias de la sociedad, 

así como también del mercado laboral.  

Sobre esta base, debemos promover la investigación y sugerir la actualización de las mallas 

curriculares, pero la intensión no es rediseñar las mallas curriculares para que sean idénticas a 

las de otras universidades o instituciones educativas, sino analizar las exigencias actuales y con 

fundamento científico bien motivado realizar posibles cambios en los planes de estudios. 

1.3.10 Competencias. 

Aunque la mera disquisición terminológica sobre el tema carezca de interés, sin embargo, son 

imprescindibles algunas precisiones para que las decisiones sobre la formación sean 

adecuadas y coherentes con la intencionalidad curricular. 

Se define frecuentemente competencia como el conjunto de “conocimientos, actitudes y 

habilidades necesarias para desempeñar una ocupación dada”. Esta definición, de concepto de 

McClellan (1973), profesor de psicología de Harvard de los años 70, sintetiza algunas 

reflexiones y estudios complejos, en contraste con la aparente sencillez de la definición. Desde 

la perspectiva de la formación universitaria, destaca la idea de que para realizar con éxito una 

función determinada se requieren conocimientos, actitudes y habilidades, lo cual cuestiona 

ideas subyacentes a algunas creencias difundidas en este nivel educativo, como por ejemplo, 

que con una formación únicamente ocupada de conocimientos se puede lograr una práctica 

adecuada en un campo complejo, que las actitudes son impropias de la formación universitaria 

o que las habilidades tienen que ver más bien con aptitudes personales que con el aprendizaje. 

Por otro lado, en esta definición se identifica la competencia con la capacidad del sujeto para 

realizar una ocupación con éxito. Aparentemente, capacidad y ocupación son dos realidades 
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independientes y se induce a creer que si el sujeto desarrolla la capacidad adecuada llevará 

adelante la ocupación correspondiente. (Yániz, 2008, p. 2) 

Analizaremos brevemente otras definiciones procedentes del ámbito profesional y del educativo. 

Competencia según Le Boterf (2000), experto en ingeniería de recursos humanos, es la 

capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinado, recursos 

propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para producir un 

resultado definido. En esta definición destaca la idea de interacción entre los recursos 

personales y los del entorno, así como la inclusión del resultado de ambos en una conducta 

verificable. Desde esta perspectiva solo se confirma la competencia cuando se ha puesto a 

prueba. 

En efecto, la competencia implica capacidad propia (habilidades), pero incluye la capacidad de 

movilizarla y del mismo modo movilizar los recursos del entorno. Implica por tanto una 

adaptación en cada situación y por ello es más compleja. 

Desde otra perspectiva Rey Gamero y Acosta Ramírez (2013), define competencia como:  

 La capacidad de generar aplicaciones o soluciones adaptadas a cada situación, 

movilizando los propios recursos y regulando el proceso hasta lograr la meta 

pretendida. Este autor distingue las competencias como conductas: “capacidad de 

cumplir una tarea determinada”; y la competencia como función: “sistema de 

conocimientos conceptuales y procedurales organizados como esquemas 

operacionales que permiten, frente a una familia de situaciones, la identificación de un 

problema y su resolución mediante una acción eficaz” (p. 32). 

En estas dos perspectivas, profesional y educativa, encontramos coincidencia en un concepto 

que pone de relieve la interacción entre cualidades personales y características del entorno, 

ante las cuales el sujeto es capaz de movilizar y producir efectos deseados, intencionalmente 

previstos y regulados en su ejecución. 

Desde este planteamiento, se puede considerar que una competencia incluye una serie de 

cualidades personales, una caracterización de las funciones y tareas en las que se pondrán en 

acción esas cualidades y una serie de condiciones de realización. La persona competente se 

conoce a sí misma, conoce las funciones que tiene que cumplir y las condiciones en las que 

debe hacerlo en cada caso, y regula el proceso de cumplimiento de sus funciones. 

En palabras de Benito Echeverría (2001).  

La competencia discrimina el saber necesario para afrontar determinadas situaciones y 

el ser capaz de enfrentarse a las mismas. El primero está relacionado con la 

cualificación personal, pero el aprovechamiento de ésta depende del entorno 
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estructural donde pueda desarrollarla y de los ámbitos institucionales de la formación 

(p.42).  

Con este término se distinguen las competencias adquiridas de los conocimientos y habilidades 

propiciadas desde la formación. En definitiva, “posee competencia profesional quien dispone de 

los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, 

resuelve los problemas de forma autónoma y creativa y está capacitado para colaborar en su 

entorno laboral y en la organización del trabajo” (Echeverría, 2001, p.44). 

Estas definiciones aportan algunos interrogantes sobre la formación universitaria. Si se asume 

la conveniencia de un enfoque competencial, además de diseñar acciones curriculares que 

promuevan el conocimiento, el desarrollo de actitudes y la adquisición de habilidades, será 

necesario acercar al estudiante a contextos próximos a los que constituirán su ámbito de 

actuación profesional y social, y utilizar una metodología que facilite el aprendizaje de prácticas 

en las que tenga que movilizar sus recursos para generarlas. 

En este sentido, en el sistema educativo existe una amplia experiencia de diseñar currículos a 

partir de competencias. Se ha utilizado de manera destacada en Formación Profesional, 

planificando el aprendizaje de manera que se aproxime la formación al mundo del trabajo. 

Para diseñar este tipo de currículos es necesaria una especificación de competencias que 

permitan articular los diseños. Indicamos algunos enfoques que pueden ser útiles para la 

planificación. 

Por un lado, ciertos autores utilizan el concepto de competencia de acción profesional haciendo 

referencia a la integración de un conjunto de saberes necesarios para ejercer una amplia gama 

de actividades. Consideran esta competencia indivisible como tal, pero compuesta por distintas 

dimensiones. 

Echeverría Samanes (2001), afirma que la competencia de acción profesional se compone de 

cuatro saberes básicos: saber técnico, saber metodológico o saber hacer, saber estar y 

participar y saber personal o saber ser. En consecuencia la competencia profesional incluye 

conocimientos especializados que permiten dominar como experto los contenidos y tareas 

propias de cada ámbito profesional; saber aplicar los conocimientos a situaciones laborales 

concretas, utilizando procedimientos adecuados, solucionando problemas de forma autónoma y 

transfiriendo las experiencias a situaciones novedosas; estar predispuesto al entendimiento, la 

comunicación y la cooperación con los demás; y tener un auto-concepto ajustado, seguir las 

propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las frustraciones.  

Por otro lado, vinculado a la práctica de elaborar diseños curriculares profesionales, se han 

llegado a elaborar algunas taxonomías de competencias como por ejemplo, los cinco niveles de 
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competencia definidos en el Reino Unido que van desde “la realización de una variada gama de 

actividades laborales, en su mayoría rutinarias y predecibles”, en el nivel 1, hasta “la aplicación 

de una importante gama de principios fundamentales y técnicas complejas en una amplia y a 

veces impredecible variedad de contextos. Se requiere una autonomía personal muy importante 

y, con frecuencia, gran responsabilidad respecto al trabajo de otros y a la distribución de 

recursos sustanciales. Asimismo, requiere de responsabilidad personal en materia de análisis y 

diagnósticos, diseño, planificación, ejecución y evaluación.”, en el nivel cinco (Posada, 2004), 

en el que se encontrarían la mayoría de las competencias apropiadas para ser adquiridas en la 

universidad. 

Las taxonomías aportan información útil para secuenciar los diseños y establecer 

procedimientos progresivos de aprendizaje. 

Otra aportación en la línea que nos ocupa la encontramos en el proyecto Tuning propuesto por 

González y Wagenaar, (2003). Desde este programa se propone diferenciar competencias 

genéricas y competencias específicas. Las primeras son competencias apropiadas para la 

mayoría, si no, la totalidad de las profesiones ejercidas por los titulados superiores. Están 

relacionadas con el desarrollo personal y la formación ciudadana correspondiente a la 

Educación Superior y requerirán algunas adaptaciones para ser trabajadas en las distintas 

titulaciones; pero son un referente que facilita la tarea inicial del diseño curricular competencial. 

Las competencias seleccionadas en este programa “proyecto (2003)”.  Son: 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Capacidad de organizar y planificar. 

- Conocimientos generales básicos. 

- Conocimientos básicos de la profesión. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

- Capacidad de aprender. 

- Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

- Habilidades de investigación. 

- Conocimiento de una segunda lengua. 

- Habilidades básicas de manejo del ordenador. 

- Habilidades de gestión de la información. 

- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

- Resolución de problemas. 

- Liderazgo. 

- Toma de decisiones. 
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- Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

- Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

- Trabajo en equipo. 

- Diseño y gestión de proyectos. 

- Habilidades interpersonales. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

- Preocupación por la calidad. 

- Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

- Motivación de logro. 

- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

- Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

- Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

- Compromiso ético. (Gonzáles & Wagenaar, 2003) 

Nótese que cada competencia se denomina a partir del elemento que se quiere destacar para 

este nivel de formación; en unos casos es el conocimiento, en otros una tarea, o bien una 

capacidad. Sin embargo, para lograr un diseño curricular formativo es necesario no perder el 

enfoque integral recogido en las definiciones del apartado anterior, y pensar en cada una de 

ellas como conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades movilizadas en contextos 

específicos, para realizar tareas concretas de manera eficaz. (Yániz, 2008, p.5) 

1.4 Competencias Digitales. 

La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la 

Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC 

básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de 

Internet.   

Pero ¿Qué se entiende por competencia digital? ante esta pregunta tomamos como referencia 

el postulado de Área  (2010), quien menciona que “hace varias décadas se consideraba una 

persona alfabeto y culta a aquella que sabía leer un periódico, un libro, o una revista y comentar 

lo que allí estaba escrito”. Ante esta situación hoy en día, además de todo esto, debemos tener 

la capacidad de manejarnos con cualquier dispositivo, y navegar o consultar la información 

desde cualquier ordenador, tableta digital, o teléfono móvil, pues hoy en la actualidad los 

docentes también deben hacer uso de estas herramientas para el proceso educativo. 
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1.4.1 Marcos y Modelos de las competencias digitales. 

Existen diferentes marcas y modelos que han tratado de definir y estandarizar la competencia 

digital. 

a) ETS se desarrolla a principios de los años 2.000, este modelo llamado ICT Literacy 

Framework, y que define la alfabetización como la capacidad de utilizar las tecnologías 

digitales, las herramientas de comunicación y las redes para la resolución de problemas y el 

funcionamiento en una sociedad de la información. Incluye la capacidad de utilizar las TIC como 

una herramienta para investigar, organizar, evaluar y comunicar información, así como el 

conocimiento de las cuestiones éticas y legales que rodean el acceso y uso de la información 

(Somerville, 2007). Según este modelo, la alfabetización digital o competencia digital no puede 

ser definida principalmente como el dominio de las habilidades técnicas, sino que debe 

centrarse especialmente en las habilidades cognitivas fundamentales, y en la aplicación de las 

destrezas técnicas y conocimientos (Ferrari, 2012). 

b) Por su parte, Eshet Alkalai (2004), propone un modelo conceptual de alfabetización 

digital más de tipo holístico, que no solo incluye los aspectos informáticos, sino que integra 

distintas alfabetizaciones. Para el autor, la alfabetización digital implica algo más que la 

capacidad de utilizar software o dispositivos digitales, sino que incluye una variedad compleja 

de aspectos cognitivos, de acción, sociológicos y emocionales que los usuarios necesitan para 

poder «sobrevivir» y funcionar con eficacia en entornos digitales. Según este autor, la 

alfabetización digital integra: 

- Habilidad foto-visual, entendida como el arte de leer representaciones visuales; 

- La habilidad de reproducción, capacidad de crear nuevos significados a partir de 

reciclar y rehacer materiales existentes; 

- La habilidad ramificada o hipermedia, capacidad de manejarse en un entorno no 

lineal; 

- La habilidad informacional, capacidad para acceder, gestionar, filtrar y evaluar de 

manera crítica la información; 

- La habilidad socio-emocional, capacidad de utilizar las habilidades sociales y 

emocionales en el trabajo colaborativo en la red; y, en estudios publicados más 

recientemente por este autor añade un nuevo elemento; y, 

- La habilidad de pensar en tiempo real, la capacidad para procesar los distintos 

estímulos multimedia recibidos y actuar con eficacia. 
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Quintana (2000), propuso una serie de competencias digitales del profesorado a adquirir por 

cualquier docente durante su periodo de formación: 

1.4.2 Competencias instrumentales.  

Conocimiento y utilización de los equipos informáticos estándar; Conocimiento y uso funcional y 

creativo de los programas informáticos instrumental es estándar y de páginas web de 

referencia; Conocimiento y uso funcional y creativo de los programas informáticos estándar para 

la educación y páginas web de referencia; de tratamiento de la información: búsqueda, 

adquisición y procesamiento. 

1.4.3 Competencias cognitivas.  

Aplicación de criterios de uso de las tecnologías de la información; actitudes de reflexión sobre 

los usos de los medios en el aprendizaje y en la educación en general, y sobre la propia 

actividad como maestros y maestras; de tratamiento de la información: análisis, interpretación, 

uso y comunicación. 

1.4.4 Competencias didáctico-metodológicas. 

Evaluación y selección de los programas informáticos y aplicaciones en soporte magnético u 

online; creación de unidades de programación y actividades de aprendizaje que incorporen el 

uso de las tecnologías de la información; integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje cotidianos del aula; utilización de las tecnologías de la información para facilitar la 

comunicación, la expresión y el acceso al currículum de todo el alumnado, y atender su 

diversidad. 

La nueva calificación se basa en la competencia más que en las habilidades; en el 

aprender y el ser más que en el saber; en el autocontrol frente a la disciplina impuesta 

de manera externa; en la iniciativa en vez de la obediencia; en la gestión de lo aleatorio 

en vez del acatamiento de normas; en la acción y la pro-acción en vez de la reacción; 

en el razonamiento frente a la memorización; en el diagnóstico frente a la ejecución; en 

la atención en vez de la concentración; en la formación continua y no la información 

puntual, corta o larga; en una calificación colectiva frente a una individual; en una 

capacitación centrada en la comunicación frente al aislamiento (Ibarrola, 1999, p.12). 

1.4.5 Estándares de competencias en TIC para docentes. 

En el ámbito Educativo de la actual sociedad, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) ayudan a los Docentes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a 

ser: 

a) Competentes para utilizar tecnologías de la información; 
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b) Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

c) Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

d) Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

e) Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y, 

f) Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

La UNESCO, como ente principal de la educación de los pueblos, recomienda que en toda 

formación y capacitación deban incluir experiencias enriquecidas con las TICs para una 

educación que tenga esencia buscando el buen vivir, aprender y trabajar con éxito en una 

sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento. La 

UNESCO publicó el proyecto de “Estándares de Competencias en TIC para Docentes” (ECD-

TIC), pretende desarrollar sistemas educativos para poder desarrollar en los estudiantes las 

habilidades indispensables para el siglo XXI que permitan apoyar el progreso social y 

económico de estos.  

Los objetivos del proyecto ECD-TIC pretenden: 

a) Elaborar un conjunto común de directrices que los proveedores de formación profesional 

puedan utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de aprendizaje o 

programas de formación de docentes con miras a la utilización de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

b) Suministrar un conjunto básico de cualificaciones que permitan a los docentes integrar 

las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes y optimizar la realización de otras de sus tareas profesionales. 

c) Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus competencias en 

materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos escolares innovadores, con 

la utilización de las TIC. 

d) Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso de las TIC en la formación 

docente. (UNESCO, 2008). 

Estos objetivos publicados por la UNESCO - ECD-TIC pretenden servir de guía a instituciones 

formadoras de Docentes en la creación o revisión de sus programas de capacitación. Este 

proyecto relaciona tres enfoques para la reformar la educación (alfabetismo en TIC, 

profundización del conocimiento y generación de conocimiento) con seis de los componentes 

del sistema educativo (currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, 

organización y capacitación de docentes)  (UNESCO, 2008). 
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La elaboración de estos objetivos responde a una inquietud compartida por muchos docentes: 

“disponer de computadores en los salones de clase no es suficiente de por sí para garantizar 

que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades indispensables en el uso de las TIC que 

ellos necesitan para el trabajo y la vida diaria en el siglo XXI”. Por eso, los estándares no se 

limitan a abordar las competencias en TIC, sino que van más allá y examinan dichas 

competencias a la luz de las novedades pedagógicas, de los planes de estudios, de la 

organización de las instituciones educativas y de las necesidades de los Docentes que desean 

mejorar la calidad de su trabajo y la capacidad de colaborar con sus colegas. 

Es importante recalcar que la elaboración de los “Objetivos UNESCO de Competencias en TIC 

para Docentes” (ECD-TIC) fue un verdadero ejemplo de la fuerza que tienen las alianzas entre 

el sector público y el privado en su desarrollo y ayuda a todos los pueblos a que tengan una 

mejor visión de la utilización de las TICs en la sociedad actual y los nuevos cambios que nos 

traerán aun futuro tecnológico y desarrollado. 

1.4.6 Formación del docente en competencias para el uso de las TICs. 

La necesidad de personas con conocimiento de tecnologías que estén a la altura de nuestros 

tiempos, demanda un proceso de formación en el que el saber profesional del profesorado ha 

de atender a la construcción del pensamiento, las actitudes compartidas, la práctica indagadora 

y la cultura de colaboración. (Medina & Domínguez, 1998) 

En la actualidad los docentes deben estar preparados para enseñar a los estudiantes las 

nuevas herramientas que nos ofrecen las TIC, para el desarrollo de su clase tanto, presenciales 

o virtuales en la que se deben contar con docentes que posean las competencias y los recursos 

necesarios en las materias de TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas 

exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de las TICs. 

El siglo XXI exige un nuevo perfil del Docente, donde el proceso de aprendizaje del alumno es 

el eje del nuevo paradigma docente, se enfatiza en la capacidad de construir conocimiento 

conjuntamente entre profesores y alumnos, para sobrevivir con éxito en esta nueva sociedad. 

(Tribó, 2005) 

El Docente competente se distingue por la habilidad de saber, conocer, saber hacer, saber ser, 

saber convivir y saber emprender, regular y ajustar las diferentes variables presentes en la 

interacción didáctica, y por saber crear condiciones de convivencia armónica y confortables en 

el aula, que faciliten el aprendizaje significativo de los alumnos. 

1.4.7 Rol del docente en ambientes de aprendizaje digitales. 

Actualmente hacer uso de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, requiere 

una modificación en las actividades de los docentes quienes necesitan estar preparados para 
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ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y 

para saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes. 

Si bien es cierto el papel del docente se ha reducido al transmisor del conocimiento o mejor 

dicho de la información, se debe tener en cuenta que el rol del docente se ha visto en la 

necesidad de ser modificado ya que su práctica ha dejado de ser la de informador para 

convertirse en un facilitador del aprendizaje adquiriendo un papel más activo. 

Del Moral y Villalustre (2010), proponen 3 nuevos roles que el profesor debe adquirir cuando se 

integra la tecnología en su práctica: 

a) Guiar a los estudiantes en el uso de los medios. 

b) Potenciar en ellos una actitud más activa y comprometida con su propio aprendizaje. 

c) Gestionar los nuevos recursos tecnológicos y entornos de aprendizaje para facilitar la 

adecuada incorporación en la acción formativa. 

Sin embargo, el rol básico del docente como responsable y guía es incambiado, (Rimari, 2003) 

menciona que, aunque se modifique el método hay innovaciones que mantienen el rol del 

docente sin ningún cambio, pero cabe aclarar que se trata sólo de un tipo de innovación y que 

en realidad la intención es generar cambios en los roles y con ello en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que lo conviertan en un docente innovador. 

El docente no solamente debe ser el guía, sino que debe dominar perfectamente los contenidos 

que va a impartir y tener las habilidades para poder transmitir el conocimiento y que favorezcan 

en la enseñanza-aprendizaje. Se habla actualmente de un nuevo rol en el que el profesor debe 

poseer además de las habilidades mencionadas, las nuevas competencias digitales, que le 

permitan estar acorde en la nueva era digital. 

1.4.8 La Educación Mediática. 

Según la Unión Europea y  la UNESCO es cada vez más urgente la necesidad de abordar la 

alfabetización mediática, área de  conocimiento que promueve la lectura y la recepción crítica 

de  los mensajes, tanto de los medios masivos tradicionales:  prensa escrita; cine, radio, 

televisión; como de los nuevos medios tecnológicos: Internet, videojuegos, teléfonos móviles, 

etc.,  así como su consumo saludable. Según el análisis de la Comisión Europea, una persona 

alfabetizada mediáticamente sería aquella que: 

 Se siente cómoda con todos los medios de comunicación existentes, desde los periódicos a 

las comunidades virtuales. 

 Utiliza activamente los medios como la televisión interactiva, los motores de búsqueda de 

Internet o la participación en comunidades virtuales, y aprovecha adecuadamente el 

potencial de los medios en cuanto a entretenimiento, acceso a la cultura, diálogo 
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intercultural y aplicaciones para el aprendizaje y la vida cotidiana (bibliotecas, podcast, 

etc.). 

 Se acerca a los medios de comunicación con sentido crítico, tanto en cuanto a la calidad 

como a la precisión de los contenidos (por ejemplo, con capacidad para evaluar la 

información, discriminar la publicidad de diversos medios de comunicación o utilizar 

inteligentemente los motores de búsqueda). 

 Utiliza los medios con creatividad en el momento en el que la evolución de la tecnología de 

los medios y la creciente presencia de Internet como canal de distribución permite cada vez 

más crear y difundir imágenes, información y contenidos. 

 Comprende la economía de los medios y las diferencias entre “pluralismo” y “acaparación 

de medios”. 

 Es consciente de los asuntos relacionados con la propiedad intelectual esenciales para una 

cultura de la legalidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes en su doble 

capacidad de consumidores y productores de contenidos. 

La educación mediática, por tanto, propugna un uso crítico de los medios de información y 

comunicación en un contexto digital, en el que el trabajo con los medios sirva para reflexionar 

sobre la sociedad y su entorno, sobre las formas de transmisión de los mensajes y sus 

significados manifiestos y ocultos; un uso crítico en el que el análisis de los textos y su lectura 

ayude a entender los fenómenos políticos, sociales, científicos, culturales, etc. que se dan en la 

sociedad. Une también a este enfoque un uso lúdico y creativo de los medios, con el fin de que 

el alumnado adquiera diferentes códigos y pueda expresarse en ellos. También contempla la 

necesidad de incluir el trabajo con los medios en todas las áreas y todos los niveles de 

enseñanza. 

1.4.9 Los Objetivos de la Educación Mediática. 

El objetivo de la alfabetización mediática, según UNESCO, es aumentar la conciencia de las 

múltiples formas que pueden adoptar los mensajes de los medios de comunicación en la vida 

cotidiana. Se espera que la formación en este ámbito de conocimientos ayude a los ciudadanos 

y a las ciudadanas a reconocer la manera en que los medios de comunicación filtran sus 

percepciones y creencias, forman la cultura popular e influyen en las opciones personales. La 

alfabetización mediática es uno de los principales requisitos previos para una ciudadanía plena 

y activa y es uno delos contextos en los que el diálogo intercultural debe promoverse. 

Podemos concretar los objetivos de la alfabetización mediática en dos ejes fundamentales: 

•  El desarrollo de las capacidades cognitivas que el alumnado necesita para desenvolverse en 

la sociedad de información. Además de tener acceso a la información y de desarrollar las 
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habilidades necesarias para su tratamiento, el alumnado ha de ser capaz de valorar de forma 

crítica y selectiva los mensajes de los medios; de reflexionar acerca del discurso mediático y de 

tomar conciencia de su presencia en la propia vida personal, así como de sus hábitos y 

actitudes personales como consumidores de información. Se espera que la Alfabetización 

Mediática les ayude a reconocerla manera en que los medios de comunicación influyen en sus 

percepciones y creencias y determinan sus opciones personales. 

Este objetivo implica situar la lectura en el centro de las actividades docentes. Una lectura 

concebida en un sentido amplio: la lectura de todas las páginas, de todas las imágenes, de 

todas las pantallas... lo que permitirá al alumnado acceder a la información y seleccionarla; así 

como poner en marcha los procesos cognitivos y afectivos que la lectura dispara; le permitirá 

convertir esa información en conocimiento vivido y sentido. Todo ello, realizado con tino, 

lentamente y sin prisas, en el contexto escolar conduce a la toma de postura, a la interiorización 

de valores y a la acción. Lo que nos lleva al segundo gran eje de la educación mediática. 

•  El desarrollo de la conciencia ciudadana global. 

No es posible acceder y tratar de forma crítica la información, ni discernir acerca dela veracidad 

y validez de los mensajes mediáticos, ni detectar en modo en que los medios influyen en las 

propias percepciones y valores, si no se posee un referente ético sólido. Por eso el desarrollo 

de la conciencia ciudadana global es otro de los grandes objetivos de la Educación 

Mediática. A partir de la reflexión sobre la actualidad, la población juvenil ha de ser capaz de 

comprometerse con la sociedad plural y democrática en la que vive, practicando una ciudadanía 

global, plena y activa y promoviendo el diálogo intercultural. Se trata de formar jóvenes 

ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad democrática en la que desarrollan 

su vida personal (Morón N, 2010). 

1.4.10 Funciones de las competencias mediáticas. 

Informativa. - Presentación de una información estructurada de la realidad. 

Instructiva. - Orientación del aprendizaje de los estudiantes, facilitando el logro de 

determinados objetivos educativos. 

Motivadora. - Captación de la atención y mantenimiento del interés de los estudiantes mediante 

presentaciones atractivas, actividades, refuerzos, etc. 

Evaluadora. - Información continua de la actuación de los estudiantes mediante la corrección 

inmediata de los posibles errores de aprendizaje y la presentación de ayudas adicionales 

cuando son necesarias. 

Investigadora. - Búsqueda y difusión de información, relación de conocimientos, obtención de 

conclusiones, etc. 
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Expresiva. - Elaboración de materiales con determinadas herramientas. 

Comunicativa. - Canal de comunicación que facilita la tutoría, el intercambio y la colaboración 

entre estudiantes y docentes. 

Metalingüística. - Aprendizaje de los lenguajes propios de la informática. 

Lúdica. - El trabajo con computadoras tiene para los estudiantes, en muchos casos, 

connotaciones lúdicas, pero además algunos programas incluyen elementos lúdicos. 

Innovadora. - Utilización de una tecnología que permite hacer actividades muy diversas y 

generar diferentes roles tanto en los profesores como en los estudiantes, introduciendo nuevos 

elementos organizativos en la clase. 

Creativa. - Desarrollo de los sentidos, fomento de la iniciativa personal y despliegue de la 

imaginación. (RELPE, 2014) 
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CAPÍTULO II 

 

2 DISEÑO METODOLÓGICO 
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2.1. Metodología  

En el desarrollo de la investigación se aplicaron diferentes métodos, procedimientos y técnicas 

que contribuyeron a la demostración de los objetivos planteados, mediante un diseño de corte 

transversal, con análisis descriptivo y correlacional a partir de los datos recopilados en la 

población de estudio, así como la observación y recopilación documental. 

2.1.1 Métodos. 

El proceso metodológico de la observación permitió un acercamiento directo al fenómeno 

identificado y de esta manera seguir un proceso analítico, mediante el cual se parte de una 

situación específica, hecho o fenómeno para llegar al descubrimiento del problema planteado, 

dando paso a la elaboración de  la justificación y los antecedentes, siguiendo el camino lógico 

gracias al método deductivo para buscar soluciones al problema planteado, emitiendo hipótesis 

acerca de las posibles soluciones y comprobarlas con la información disponible. 

2.2 Tipo de Investigación. 

Se realizó una Investigación Bibliográfica, misma que contribuyó en la revisión y análisis de las 

competencias digitales y una investigación de campo que mediante la recolección de datos 

directamente de la realidad ayudó a efectuar el estudio mediante la aplicación de técnicas de la 

encuesta, entrevista, y observación directa. 

2.3 Nivel de la Investigación. 

2.3.1 Descriptiva.  

La presente investigación implica la recopilación, presentación sistemática y explicación de 

datos para determinar la relación de las unidades curriculares y contenidos del constructo 

informática TICs, en el desarrollo de las competencias mediáticas de los estudiantes del primer 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de 

Chimborazo perteneciente a la parroquia Veloz de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

2.3.2 Correlacional.  

El estudio Cuantitativo es de nivel correlacional con el fin de determinar la asociación entre 

indicadores de la variable independiente de unidades curriculares y contenidos del constructo 

informática Tics e indicadores de la variable dependiente competencias mediáticas. Para el 

efecto se estructuraron tablas de contingencia y se utilizó el estadístico de chi-cuadrado con un 

nivel de significancia del 5% (0,05), permitiendo de esta manera comprobar la relación existente 

entre la una y la otra variable. 
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2.4 Población. 

Para la realización de esta investigación se consideró a toda la población de estudiantes del 

primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Chimborazo perteneciente a la parroquia Veloz de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, durante el período 2016-2017.  

2.4.1 Criterios de Inclusión 

En este caso, los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, período académico 2016-

2017, concentran una población de ciento veinte y dos (122) estudiantes, para lo cual no 

realizaremos el cálculo del tamaño de la muestra, tomando la decisión de construir la técnica e 

instrumento a ser aplicados en el proceso de recolección de la información y obtener resultados 

de la población con mayor precisión. 

Tabla Nº1. Población encuestada  

(Alumnos del primer semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo). 

CARRERA SEMESTRE NÚMERO DE ALUMNOS 

Ciencias: Exactas PRIMERO 21 

Ciencias: Biología Química y 

Laboratorio 

PRIMERO 22 

Educación Básica PRIMERO 21 

Educación Parvularia e Inicial PRIMERO 16 

Idiomas PRIMERO 15 

Ciencias: Sociales PRIMERO 27 

TOTAL 122 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías. (Secretaría) 
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

2.5 Técnica e instrumentos. 

Para la realización de esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, período académico 2016-2017. 

2.5.1 Técnica Cuantitativa. 

El desarrollo de la investigación concentra las técnicas de recolección de datos cuantitativas 

obtenidos mediante la aplicación de una encuesta estructurada a través de un cuestionario, 

formulado con preguntas abiertas y cerradas, el mismo que se facilitó de forma impresa a cada 
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estudiante del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, perteneciente a la parroquia Veloz de 

la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo,  consiguiendo datos relevantes con respecto 

al constructo de informática TICs y al desarrollo de las competencias mediáticas, y una vez 

obtenida la información, se organizó los datos a través de una matriz de tabulación instalada en 

una PC con procesador I5 y construida mediante el programa estadístico (SPSS versión 22). 

2.5.2 Técnica Cualitativa. 

Se efectuó el proceso de recolección de datos con el fin de determinar aspectos y asuntos 

relevantes de información relacionada con los constructos, contenidos, rediseño curricular que 

permitan desarrollar las competencias digitales o mediáticas en los estudiantes. 

2.5.3 Instrumento. 

El instrumento que se eligió para recolectar la información de la presente investigación es el 

cuestionario aplicado a toda la población; anexo Nº 1, el mismo que ayudó en la recopilación de 

información directamente de la fuente y la realidad en la que se desenvuelven los sujetos de 

estudio. 

Para la elaboración del instrumento de recolección de la información, se consideró los objetivos, 

preguntas directrices y la operacionalización de las variables.  Para el efecto se tomaron como 

referentes algunos instrumentos existentes que pudiesen medir la competencia mediática de los 

estudiantes; entre ellos podemos destacar de la European Computer Driving License (ECDL), 

que provee certificación en destrezas TIC en distintos niveles. La Nets online technology 

assessment (ISTE-Microsoft) donde se miden destrezas para dominar algunas aplicaciones 

como usar procesador de textos, crear presentaciones, usar buscadores en la Web, utilizar 

hojas de cálculo y el e-mail.  

Del modelo de Quintana (2004) citado por  Rivas, Fuentes Abeledo, y Gonzáles Sanmamed, 

(2006), se integraron indicadores sobre las competencias  instrumentales, didáctico 

metodológicas y cognitivas; todas ellas tendientes a potenciar la llamada integración curricular 

de las tecnologías de la información, entendida como el uso cotidiano y normalizado, ético, 

legal, responsable y no discriminatorio de las tecnologías de la información en todos los niveles 

educativos formales y no formales.  

Se analizó las funciones de las competencias mediáticas y sus características y se analizó los 

contenidos y unidades curriculares del constructo Informática TICs para desarrollar estos 

núcleos problémicos enfocados en las funciones de las competencias mediáticas. 



 

45 
 

Para establecer la confiabilidad de la prueba se le sometió a una prueba de pilotaje realizada a 

un curso de segundo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. Equivalente al 20% de la muestra, 

sobre los resultados obtenidos, se realizaron las correcciones pertinentes para estructurar la 

prueba aplicada a los estudiantes de primer semestre.  

Después de analizar y valorar lo considerado anteriormente, se aplicó es el cuestionario al 

grupo de estudiantes establecido para la investigación, en él se recabó datos descriptivos de los 

estudiantes, cuestionario que  se estructuró con preguntas para la recolección  de datos 

informativos que no serán tomados en cuenta para la tabulación pues el análisis no está 

inmerso en el estudio y solo son referenciales, contando además con interrogantes según el 

área de competencia, el mismo que se desarrolló en base a los objetivos y preguntas directrices 

para identificar la presencia de las funciones de las competencias mediáticas, unidades 

curriculares y contenidos del constructo Informática TICs. 
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2.6 Operacionalización de Variables 

Tabla Nº2. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
Unidades curriculares 
y contenidos del 
constructo informática 
TICs  
 
Son logros específicos 
cognitivos, operativos y 
aplicativos que dan 
operatividad a las 
competencias del 
constructo informática 
TIC.s 
 
 
 
 

Cognitiva 
 
 
 

Nivel de Información 
adquirido 
 

1. Nivel de formación recibida en comunicación audiovisual y 
digital. 
 

Comprensión de 
Códigos y lenguaje 
digital 

3. ¿Comprendes la información que trasmiten los diferentes 
códigos y lenguajes (imágenes, palabras, música, sonidos, entre 
otros) que componen los mensajes de los medios digitales? 

      

Operativa 
 
 

Pertinencia de la 
utilización de Tics en el 
trabajo colaborativo 
 

4.  La utilización de las TIC y el trabajo colaborativo permite: 
     

Aplicativa Capacidad de 
manipulación de los 
recursos informáticos 

5. 5. ¿Eres capaz de transformar algunos productos audiovisuales, 
mejorando  su creatividad?  

8. Señala si conoces cómo crear contenidos en un blog o en 
Wikipedia? 

9. Señala si sabes cómo subir archivos o fotos en Flickr, Picasa, 
YouTube u otros. 

16. 16. ¿Has editado o manipulado con programas de imágenes, 
vídeos o audio? 

 

Desarrollo y 
perfeccionamiento de 
las competencias 
mediáticas. 
 
 
 

Instructiva, 
motivadora, 
creativa,  
 
 
 
 

Capacidad para 
aprovechar las TICS 
 
 
 
 
 

14. Te consideras con capacidad para aprovechar las 
herramientas de las nuevas tecnologías y mejorar de alguna forma 
tu entorno (contribuir de alguna manera a que sea más solidario, 
más justo, más humano, por ej.) desde una actitud de compromiso 
social y cultural. 
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 innovadora, 
investigadora  

Participación activa en 
la transformación 
social a través de las 
TICS 

25. ¿Crees que tienes una participación activa en los temas 
sociales y/o políticos (colaboración con ONGs, debatiendo sobre 
temas de interés político o social, participando en 
concentraciones solidarias a través de las redes...) a través de las 
tecnologías o por medio de éstas? 
 

Evaluadora de las 
competencias 
mediáticas 

Capacidad Crítica 
frente a la Información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ¿Has denunciado o te has quejado a algún responsable sobre 
imágenes, vídeos, información… publicada en la Web o emitida en 
algún medio de comunicación? 

       
       

18. Crees que tienes motivos suficientes para quejarte de la 
información de la televisión, las cadenas de radio e Internet. 

  

Capacidad de 
discriminación en el 
uso de redes sociales 
 

21. ¿Cuál de las siguientes alternativas crees más importante en el 
uso de las redes sociales? (Selecciona una sola opción) 
22. ¿Cuándo ves comentarios o spots en redes sociales qué 
actividad realizas? (Seleccione  la opción que realiza con mayor 
frecuencia) 
 
 

Capacidad de 
seleccionar los 
contenidos  
 

26. ¿Crees que tienes una recepción crítica de la información 
mediática que recibes a través de la televisión, radio e internet, es 
decir la analizas y sacas conclusiones de su utilidad? 
 
 

Capacidad de análisis 
de la Información   
Uso que se da a las 
TICS 
 

27. Usas los medios y tecnologías comunicativas para… 
(Selecciona una sola opción) 
 
28. Es posible tener una relación positiva con los medios y las 
TICs, para proporcionar autonomía personal, investigación, 
mejoramiento de la calidad de la educación y transformación 
social. 
 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías. (Secretaría) 
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
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CAPÍTULO III 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 
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3.1. Análisis descriptivo. 

A continuación, se presentan las preguntas de competencias mediáticas formuladas a los 

estudiantes del primer semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de 

Ciencias Humanas y Tecnologías, período académico 2016-2017.  

 

1. Nivel de formación recibida en comunicación audiovisual y digital 

 Tabla Nº3. Formación recibida en comunicación audiovisual y digital. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna 2 1,6 1,6 1,6 

Alguna 114 93,4 93,4 95,1 

Suficiente 6 4,9 4,9 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 1. Formación recibida en comunicación audiovisual y digital. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Es de suma importancia para la institución y los docentes conocer el nivel de formación recibida 

en comunicación audiovisual o digital con el fin de analizar y desarrollar las competencias 

mediáticas de los estudiantes. Se observa que el 93% de los estudiantes poseen algún 

conocimiento en comunicación audiovisual y digital, mientras que un 5% poseen suficiente 

formación audiovisual y digital; y un 2% no posee ninguna formación en comunicación 

2% 

93% 

5% 

Ninguna

Alguna

Suficiente
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audiovisual y digital, lo que amerita reforzar conocimientos, sugerir la capacitación y formación 

inmediata en esta disciplina, desarrollar y perfeccionar competencias mediáticas para manera 

homogenizar el grupo en el campo digital y posterior ampliar el estudio con más asignaturas 

referentes a las TICs 

2. En caso afirmativo, ¿Cómo la has adquirido? 

Tabla Nº 4. Adquisición de conocimientos digitales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En la institución 

educativa de 

bachillerato 

92 75,4 75,4 75,4 

He aprendido por mí 

mismo/a 
10 8,2 8,2 83,6 

Con ayuda de 

compañeros/as y 

amigos/as 

4 3,3 3,3 86,9 

Cursos 14 11,5 11,5 98,4 

Talleres 1 0,8 0,8 99,2 

Otros 1 0,8 0,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
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Figura Nº 2. Adquisición de conocimientos digitales. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Con referencia al gráfico se puede evidenciar que el 75% de los estudiantes encuestados han 

adquirido sus conocimientos digitales en la institución educativa de bachillerato; un 8% ha 

adquirido conocimientos digitales por su propia cuenta; un 3% ha adquirido conocimientos 

digitales con ayuda de sus compañeros; un 1% han adquirido conocimientos digitales en 

talleres; y un 1% han adquirido conocimientos digitales realizando otras actividades o con otras 

personas o eventos, lo que afirma que las instituciones educativas del bachillerato son 

responsables de aprendizajes significativos en materia digital, lo cual implica que también hay 

que fortalecer y rediseñar los contenidos en temas referentes a las TICs en las Instituciones 

educativas de bachillerato. 
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3. Comprendes la información que trasmiten los diferentes códigos y lenguajes 

(imágenes, palabras, música, sonidos, entre otros) que componen los mensajes de los 

medios digitales. 

Tabla Nº 5. Comprensión de información digital. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 43 35,2 35,2 35,2 

En algunos casos 78 63,9 63,9 99,2 

No 1 ,8 ,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 3. Comprensión de información digital. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

De acuerdo con los resultados se observa que un 64% de los estudiantes, en algunos casos 

comprenden la información que trasmiten los diferentes códigos y lenguajes (imágenes, 

palabras, música, sonidos, entre otros) que componen los mensajes de los medios digitales, un 

35% si comprenden la información que trasmiten los diferentes códigos y lenguajes; y un 1% no 

comprenden la información que trasmiten los diferentes códigos y lenguajes, lo que implica que 

es necesario desarrollar habilidades, competencias y funciones de las competencias mediáticas 

que ayuden a discernir la información obtenida en medios digitales. 

 

 

35% 

64% 

1% 
Si

En algunos
casos

No



 

53 
 

4.  La utilización de las TICs y el trabajo colaborativo permite: 

Tabla Nº 6. Utilización de las TICs. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Reunirnos y trabajar en 

equipo. 
39 32,0 32,0 32,0 

Cada uno hace su parte 

y luego las unimos. 
23 18,9 18,9 50,8 

Trabajar y aportar a 

través de una red 

virtual. 

60 49,2 49,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 
Figura Nº 4. Utilización de las TICs. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

En este propósito se observa que los estudiantes afirman en un 49% que el trabajo colaborativo 

permite trabajar y aportar a través de una red virtual; mientas que un 32% considera que el 

trabajo colaborativo permite reunirse y trabajar en equipo; y un 19% manifiesta que el trabajo 

colaborativo es para que cada uno realice su parte y luego unirlas, dicho esto, es necesario 

reforzar la apreciación de lo que es el trabajo colaborativo en redes virtuales para obtener el 

mayor de los provechos acorde al avance de la ciencia y la tecnología. 

32% 

19% 

49% 
Reunirnos y trabajar en equipo.

Cada uno hace su parte y luego las

unimos.

Trabajar y aportar a través de una

red virtual.
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5.  Eres capaz de transformar algunos productos audiovisuales, mejorando  su 

creatividad. 

Tabla Nº 7. Capacidad de transformar información digital. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 3 2,5 2,5 2,5 

Un poco 112 91,8 91,8 94,3 

Bastante 7 5,7 5,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 5. Capacidad de transformar información digital. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

En efecto se observa que un 92% de los estudiantes encuestados consideran que son un poco 

capaces para transformar algunos productos audiovisuales, mejorando su creatividad; un 6% 

afirma que son bastante capaces de transformar algunos productos audiovisuales, mejorando 

su creatividad; y un 2% considera que no son capaces de transformar algunos productos 

audiovisuales, mejorando su creatividad, respaldando nuestra investigación en que las 

funciones y desarrollo de las competencias mediáticas no están presentes en los estudiantes.  

 

 

2% 
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No
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6. Cuál es el navegador que más utilizas 

Tabla Nº 8. Navegador más utilizado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Internet Explorer 4 3,3 3,3 3,3 

Firefox 47 38,5 38,5 41,8 

Google Chrome 71 58,2 58,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 6. Navegador más utilizado. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

En este mismo sentido se puede afirmar en concordancia con el gráfico, el 58% de los 

estudiantes utiliza el navegador Google Chrome, siendo este un navegador web rápido, seguro 

y gratuito, diseñado para la Web; el 39% de los estudiantes utiliza el navegador Firefox que es 

un navegador gratuito desarrollado por una organización mundial sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es darle a los usuarios el control de la web; y el 3% de los estudiantes utiliza el 

navegador Internet Explorer que fue un navegador web desarrollado por Microsoft para el 

sistema operativo Microsoft Windows. 

 

3% 

39% 

58% 
Internet Explorer

Firefox

Google Chrome
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7. Señala la razón principal por la que lo utilizas el navegador de tu preferencia (Elige una 

opción) 

Tabla Nº 9. Principal razón de utilizar el navegador de tu preferencia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Es el que venía pre-

instalado 5 4,1 4,1 4,1 

Es el que conozco 32 26,2 26,2 30,3 

Debido a sus 

características es más 

rápido 

85 69,7 69,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 7. Principal razón de utilizar el navegador de tu preferencia. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Se observa claramente en referencia a lo anterior que el 70% de los estudiantes encuestados 

señalan como la razón principal por la que utilizan el navegador de su preferencia es debido a 

sus características por ser más rápido; un 25% señala que es el que conoce; y un 4% indica 

que es el que venía pre-instalado en el ordenador, evidenciando que existe la necesidad de 

contar con la mejor velocidad y tecnología para la realización de diferentes actividades digitales. 
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8. Señala si conoces, ¿cómo crear contenidos en un blog o en Wikipedia? 

Tabla Nº 10. Creación de contenidos en un blog. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 61 50,0 50,0 50,0 

No 61 50,0 50,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 

Figura Nº 8. Creación de contenidos en un blog. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

De la misma manera se observa que el 50% de los estudiantes encuestados manifiestan que si 

conocen como crear contenidos en un blog o en Wikipedia, mientras que el otro 50% no conoce 

cómo hacerlo, razón por la cual es necesario fortalecer, desarrollar y perfeccionar las 

competencias digitales de los educandos. 
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9. Señala si sabes cómo subir archivos o fotos en Flickr, Picasa, YouTube u otros. 

Tabla Nº 11. Conocimiento de subir archivos digitales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 107 87,7 87,7 87,7 

No 15 12,3 12,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 9. Conocimiento de subir archivos digitales. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

Según se observa en el gráfico, el 88% de los estudiantes encuestados señala que si saben 

cómo subir archivos o fotos en Flickr, Picasa que es el servicio más popular de fotografía online, 

siendo uno de los grandes avances que ha aportado Internet al mundo de la fotografía son los 

servicios de intercambio de instantáneas, que cada vez ofrecen más espacio, cuentan con más 

opciones de edición, cuestan menos o son gratuitos y son más sencillos de utilizar, YouTube el 

mismo que es un servicio gratuito de acceso compartido a vídeos en internet, cuyo abrumador 

éxito parece no tener límites. Se ha convertido en el más grande, importante y principal canal de 

comunicación y promoción de videos, y en uno de los iconos de referencia de la web social, u 

otros; mientras que un 12% no saben. 
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10. Señala la actividad Web que con mayor frecuencia has realizado. (Selecciona una 

opción) 

Tabla Nº 12. Actividades en la Web. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Participar en Wikipedia 
como creador de 
contenidos. 

1 0,8 0,8 0,8 

Subir  archivos a YouTube. 65 53,3 53,3 54,1 

Creación y mantenimiento 
de un blog. 

10 8,2 8,2 62,3 

Editar y publicar de fotos 
en Flickr, Picasa u otros 

5 4,1 4,1 66,4 

Acceder a servicios RSS 0 0 0 66,4 

Ninguna de las 
mencionadas 

41 33,6 33,6 100,0 

 Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Figura Nº 10. Actividades en la Web. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

El gráfico muestra que el 53% de los estudiantes encuestados señala que la actividad web que 

con mayor frecuencia realizan es subir archivos a YouTube, mientras que un 34% no realiza 

ninguna actividad de las propuestas por el encuestador; un 8% señala que realizan la creación y 

mantenimiento de un blog; un 4% señala que publica fotos en Flickr, picasa u otros; y un 1% 

accede a servicios RSS.  
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11. Señale la alternativa que considere pertinente para realizar una búsqueda en Internet. 

Tabla Nº 13. Búsqueda de información en Internet. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Escribo todas las 

palabras de la 

búsqueda..... 

59 48,4 48,4 48,4 

Planifico la búsqueda 

teniendo en cuenta mis 

objetivos... 

52 42,6 42,6 91,0 

Decido dónde buscar, 

utilizando varios 

motores de 

búsqueda.... 

11 9,0 9,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 11. Búsqueda de información en Internet. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Como se observa en el gráfico el 48% de los estudiantes encuestados señala que escribe todas 

las palabras de la búsqueda como alternativa para realizar una búsqueda en internet, un 43% 

planifica la búsqueda teniendo en cuenta los objetivos… y un 9% decide dónde buscar, 

utilizando varios motores de búsqueda de información. 
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12. ¿Qué palabras escribirías en un buscador como Google, por ejemplo, para realizar la 

búsqueda de las etapas literarias de Antonio Machado? 

Tabla Nº 14. Búsqueda en Internet de información específica. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido “Las etapas literarias de 
Antonio Machado” 42 34,4 34,4 34,4 

Etapas literarias Antonio 
Machado 

77 63,1 63,1 97,5 

Obra Antonio Machado 1 ,8 ,8 98,4 

Antonio Machado 
Literatura 

0 0 0 98,4 

Etapas literarias AND/Y 
Antonio Machado 

2 1,6 1,6 100,0 

Etapas AND/Y “Antonio 
Machado” 

0 0 0 100,0 

Otras 0 0 0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 
Figura Nº 12. Búsqueda en Internet de información específica. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Con base en los resultados se observa que el 63% de los estudiantes encuestados escribe en 

el buscador google Etapas literarias Antonio Machado, como palabras claves para realizar la 

34% 

63% 

1% 0% 

2% 

0% 

0% 

“Las etapas literarias de Antonio 
Machado” 

Etapas literarias Antonio Machado

Obra Antonio Machado

Antonio Machado Literatura

Etapas literarias AND/Y Antonio Machado

Etapas AND/Y “Antonio Machado” 

Otras



 

62 
 

búsqueda de “Las Etapas Literarias de Antonio Machado”; mientras que un 34% escribe Las 

etapas Literarias de Antonio Machado; un 2% escribe Etapas literarias AND/Y Antonio 

Machado; y un 1% escribe Obras Antonio Machado. 

13. De las siguientes páginas, señala cuál utilizas con mayor frecuencia para la búsqueda 

de información. 

Tabla Nº 15. Páginas Web utilizadas con mayor frecuencia. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Wikipedia 72 59,0 59,0 59,0 

Monografías.com 35 28,7 28,7 87,7 

Diccionario Bibliográfico 0 0 0 87,7 

Rincón del Vago 5 4,1 4,1 91,8 

Google Académico 4 3,3 3,3 95,1 

Bibliotecas Virtuales 6 4,9 4,9 100,0 

Bases de Datos científicas 0 0 0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 
Figura Nº 13. Páginas Web utilizadas con mayor frecuencia. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Al respecto se observa que el 59% de los estudiantes encuestados señalan a Wikipedia como la 

página que con mayor frecuencia utilizan para la búsqueda de información ya que es una 

enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente; un 29% indica que utilizan 

monografías.com, que es El centro de Recursos Educativos, monografías, tesis y contenido 
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más amplio de la Red; un 5% indica que utilizan bibliotecas virtuales, que Explora las diversas 

bibliotecas nacionales e internacionales que  cuentan con una gran variedad temática; un 4% 

utiliza el Rincón del Vago, que simplemente es un sitio web dedicado a exponer diversos 

trabajos que han sido puestos a disposición por sus usuarios; y un 3% utiliza google académico, 

que es el más importante por ser un buscador que te permite localizar documentos académicos 

como artículos, tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas como editoriales universitarias, 

asociaciones profesionales, repositorios de preprints, universidades y otras organizaciones 

académicas, pero que pocos consultan. 

 

14. Te consideras con capacidad para aprovechar las herramientas de las nuevas 

tecnologías y mejorar de alguna forma tu entorno (contribuir de alguna manera a que sea 

más solidario, más justo, más humano, por ej.) desde una actitud de compromiso social y 

cultural. 

Tabla Nº 16. Capacidad para aprovechar herramientas digitales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido No 3 2,5 2,5 2,5 

Un poco 107 87,7 87,7 90,2 

Bastante 12 9,8 9,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 14. Capacidad para aprovechar herramientas digitales. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
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Al analizar el gráfico se observa que el 88% de los estudiantes encuestados se considera con 

un poco de capacidades para aprovechar las herramientas de las nuevas tecnologías y mejorar 

de alguna forma su entorno desde una actitud de compromiso social; mientras que un 10% se 

consideran bastantes capaces; y un 2% no se consideran capaces de aprovechar las 

herramientas de las nuevas tecnologías y mejorar de alguna forma tu entorno. 

15. ¿Has denunciado o te has quejado a algún responsable sobre imágenes, vídeos, 

información… publicada en la Web o emitida en algún medio de comunicación? 

Tabla Nº 17. Denuncias sobre información digital en la Web. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 4,1 4,1 4,1 

No 110 90,2 90,2 94,3 

Lo haría, pero no sé 

dónde o a quién 

dirigirme. 

7 5,7 5,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 15. Denuncias sobre información digital en la Web. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Los resultados revelan que el 90% de los estudiantes encuestados no han denunciado o se han 

quejado a algún responsable por imágenes, videos, información…publicada en la Web o emitida 
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en algún medio de comunicación; mientras que el 6% lo haría, pero no sabe dónde o a quien 

dirigirse; y un 4% si lo ha denunciado. 

16. ¿Has editado o manipulado con programas de imágenes, vídeos o audio? 

Tabla Nº 18. Manipulación de programas editores de imagen, audio o video. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 114 93,4 93,4 93,4 

No 8 6,6 6,6 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 

Figura Nº 16. Manipulación de programas editores de imagen, audio o video. 
Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

De acuerdo al gráfico se puede afirmar que el 93% de los estudiantes encuestados si han 

editado o manipulado con programas de ordenador imágenes, videos o audios y un 7% no lo 

han hecho. 
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17. Si la respuesta anterior es sí, ¿Cuál  de estas herramientas de edición has utilizado 

con mayor frecuencia?  (Seleccione una opción) 

Tabla Nº 19. Herramientas de edición digital. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Photoshop 38 31,1 31,1 31,1 

Paint 66 54,1 54,1 85,2 

Movie Maker 2 1,6 1,6 86,9 

Audacity 5 4,1 4,1 91,0 

Power Sound Editor 4 3,3 3,3 94,3 

Adobe Premiere 2 1,6 1,6 95,9 

Sony Vega 3 2,5 2,5 98,4 

Adobe After Effects 2 1,6 1,6 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 17. Herramientas de edición digital. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
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Se observa que el 54% de los estudiantes encuestados utilizan el Paint como herramienta de 

Edición Digital, siendo un programa editor de fotografía desarrollado por Microsoft muy fácil de 

utilizar a comparación de otros de su misma función; el 31% Photoshop; el 4% Audacity; el 3% 

Power Sound Editor; y con el 2% Movie Maker, Adobe Premiere, Sony Vega, Adobe After 

Effects.  

18. ¿Crees que tienes motivos suficientes para quejarte de la información de la televisión, 

las cadenas de radio e Internet? 

Tabla Nº 20. Quejas sobre la información de los diferentes medios de comunicación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 15 12,3 12,3 12,3 

No 107 87,7 87,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 18. Quejas sobre la información de los diferentes medios de comunicación. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

El gráfico nos muestra que el 88% de los estudiantes encuestados no tiene motivos suficientes 

para quejarse de la información de la televisión, las cadenas de radio y el internet; y el 12% si 

los tiene. 
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19. Confías en la privacidad de las redes sociales y la no vulnerabilidad de los datos en 

Internet. 

Tabla Nº 21. Privacidad confiable en Internet. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 10 8,2 8,2 8,2 

No 112 91,8 91,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 19. Privacidad confiable en Internet. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

En el gráfico observamos que el 92% de los estudiantes encuestados no confía en la privacidad 

de las redes sociales y la no vulnerabilidad de los datos en Internet; y el 8% si confía, sin 

embargo la utilización de la redes de sociales como medio de comunicación y transmisión de 

contenidos e información personal y confidencial no ha bajado su demanda y acceso. 
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20. ¿Qué red social utilizas con más frecuencia? (Selecciona una opción) 

Tabla Nº 22. Utilización de redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Facebook 111 91,0 91,0 91,0 

Twitter 8 6,6 6,6 97,5 

Google + 0 0 0 97,5 

Instagram 3 2,5 2,5 100,0 

Badoo 0 0 0 100,0 

Ask 0 0 0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 20. Utilización de redes sociales. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Se observa en el gráfico que el 91% de los estudiantes encuestados utiliza el Facebook que es  

con más frecuencia que es una de las redes sociales más populares en todo el mundo. Con 

millones de usuarios conectados entre sí, ofrece grandes oportunidades de compartir 

información y contenido; el 7% Twitter que  es una aplicación web gratuita de microblogging que 

reúne las ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea; y el 2% 

Instagram que es una aplicación que actúa como red social ya que permite a sus usuarios subir 

cualquier tipo de imágenes y videos. 
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21. ¿Cuál de las siguientes alternativas crees  más importante en el uso de  las redes 

sociales? (Selecciona una sola opción) 

Tabla Nº 23. Importancia del uso de las redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estar en contacto con 

amigos y chatear. 
45 36,9 36,9 36,9 

Para informarse  y 

compartir contenidos 
70 57,4 57,4 94,3 

Para jugar 6 4,9 4,9 99,2 

Para difundir información 

personal y confidencial 
1 ,8 ,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 21. Importancia del uso de las redes sociales. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Al analizar el gráfico podemos afirmar  que el 57% de los estudiantes encuestados usan las 

redes sociales para informarse y compartir contenidos; el 37% para estar en contacto con 

amigos y chatear; el 5% para jugar; y el 1% para difundir información personal y confidencial. 
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22. ¿Cuándo ves comentarios o spots en redes sociales qué actividad realizas? 

(Seleccione  la opción que realiza con mayor frecuencia) 

Tabla Nº 24. Actividad en las redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comentas críticamente 18 14,8 14,8 14,8 

Le das me gusta 53 43,4 43,4 58,2 

No haces nada 51 41,8 41,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 22. Actividad en las redes sociales. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

En efecto de acuerdo al gráfico se observa que el 43% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que cuando ven comentarios o spots en redes sociales le dan me gusta según la 

red social, hacer click en ese botoncito es “una forma sencilla de darle un “Me gusta” a todas las 

publicaciones de alguien indicando  que le agradó el contenido; el 42% no hacen nada; y el 

15% comentan críticamente. 
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23. ¿Utilizas en tus trabajos recursos Creatives Commons? 

Tabla Nº 25. Utilización de recursos Creatives Commons. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 10 8,2 8,2 8,2 

No 87 71,3 71,3 79,5 

No sé lo que significa. 25 20,5 20,5 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 
Figura Nº 23. Utilización de recursos Creatives Commons. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Se puede analizar de acuerdo al gráfico que el 71% de los estudiantes encuestados no utiliza 

en sus trabajos recursos Creatives Commons, que son  instrumentos jurídicos que consisten en 

un conjunto de “modelos de contratos de licenciamiento” que ofrecen al autor de una obra una 

manera simple y estandarizada de otorgar permiso al público en general de compartir y usar su 

trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección; el 21% no saben lo que 

significa; y el 8% si los ha utilizado. 
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24. Consideras acertada la decisión del Ministerio de Educación de quitar la asignatura 

de computación en la Educación General Básica y el Bachillerato. 

Tabla Nº 26. Decisiones del MEC. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 0 0 0 0 

 No 122 100,0 100,0 100,0 

 En 

Parte 
0 0 0 100,0 

 Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 
Figura Nº 24. Decisiones del MEC. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Se observa que el 100% de los estudiantes encuestados no considera acertada la decisión del 

Ministerio de Educación de quitar la asignatura de computación en la Educación General Básica 

y el Bachillerato?, siendo una asignatura esencial en el siglo XXI para el desarrollo y 

conocimiento de las competencias digitales.  
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25. ¿Crees que tienes una participación activa en los temas sociales y/o políticos 

(colaboración con ONGs, debatiendo sobre temas de interés político o social, 

participando en concentraciones solidarias a través de las redes...) a través de las 

tecnologías o por medio de éstas? 

Tabla Nº 27. Participación en las redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 33 27,0 27,0 27,0 

No 89 73,0 73,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 25. Participación en las redes sociales. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Se observa que el 73% de los estudiantes encuestados no cree que tiene una participación 

activa en los temas sociales y/o políticos (colaboración con ONGs, debatiendo sobre temas de 

interés político o social, participando en concentraciones solidarias a través de las redes...) a 

través de la tecnología; el 27% dijo que Si tiene participación. 
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26.  ¿Crees que tienes una recepción crítica de la información mediática que recibes a 

través de la televisión, radio e internet, es decir la analizas y sacas conclusiones de su 

utilidad? 

Tabla Nº 28. Recepción crítica de la información mediática. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 60 49,2 49,2 49,2 

No 47 38,5 38,5 87,7 

No me interesa 15 12,3 12,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 26. Recepción crítica de la información mediática. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Se observa que el 49% de los estudiantes encuestados si cree que tiene una recepción crítica 

de la información mediática que recibe a través de la televisión, radio e internet, es decir la 

analiza y saca conclusiones de su utilidad; el 39% no la tiene; y el 12% no le interesa. 
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27. Usas los medios y tecnologías comunicativas para… (Selecciona una sola opción) 

Tabla Nº 29. Utilización de medios tecnológicos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocio 58 47,5 47,5 47,5 

Acción social 4 3,3 3,3 50,8 

Fines académicos 60 49,2 49,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 27. Utilización de medios tecnológicos. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Con respecto al uso de los medios y tecnologías comunicativas se observa que el 49% de los 

estudiantes encuestados lo usan con fines académicos; el 48% lo usan en actividades de ocio; 

y el 3% en actividades de acción social, sumando una mayoría de estudiantes que deberían 

utilizar los medios digitales para fines educativos y productivos. 
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28. ¿Es posible tener una relación positiva con los medios y las TICs, para proporcionar 

autonomía personal, investigación, mejoramiento de la calidad de la educación y 

transformación social? 

Tabla Nº 30. Relación positiva con los medios tecnológicos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 3 2,5 2,5 2,5 

Un Poco 69 56,6 56,6 59,0 

Bastante 50 41,0 41,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 28. Relación positiva con los medios tecnológicos. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

De acuerdo con los resultados el 57% de los estudiantes encuestados afirma que muy poco es 

la posibilidad de tener una relación positiva con los medios y las TICs, para proporcionar 

autonomía personal, investigación, mejoramiento de la calidad de la educación y transformación 

social; el 41% determina que bastante ; y un 2% manifiesta que en nada es posible de tener 

una relación positiva con los medios y las TICs, para proporcionar autonomía personal, 

investigación, mejoramiento de la calidad de la educación y transformación social. 
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29. ¿Con cuáles de estos recursos tecnológicos cuentas para ser competente 

digitalmente? (Selecciona una sola opción) 

Tabla Nº 31. Recursos tecnológicos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Computadora de 

escritorio 
76 62,3 62,3 62,3 

Computadora portátil 18 14,8 14,8 77,0 

Tablet 2 1,6 1,6 78,7 

Smartphone 15 12,3 12,3 91,0 

Ninguno 11 9,0 9,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

 
Figura Nº 29. Recursos tecnológicos. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Tal como se observa en el gráfico el 62% de los estudiantes encuestados tiene computadora de 

escritorio como recurso tecnológico para ser competente digitalmente; el 15% posee un 

computador portátil; el 12% un smartphone; el 9% indica que no cuenta con ninguno de los 

recursos indicados; y el 2% cuenta con una tablet. 
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30. ¿Cuentas con servicio de Internet en tu hogar o lugar de estudio para poder 

investigar y aprovechar de mejor manera los recursos de la tecnología y la 

comunicación? 

Tabla Nº 32. Servicio de Internet. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 91 74,6 74,6 74,6 

No 31 25,4 25,4 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 

Figura Nº 30. Servicio de Internet. 
Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

En referencia al gráfico se observa que el 75% de los estudiantes encuestados cuentan con 

servicio de Internet en su hogar o lugar de estudio; y el 25% manifiesta que no cuenta con este 

servicio en su hogar o lugar de estudio. 
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31. Conoce la descripción mínima de contenidos del constructo Informática (TICs) que 

recibirá en el presente semestre. 

Tabla Nº 33. Contenidos del constructo Informática. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 15 12,3 12,3 12,3 

No 89 73,0 73,0 85,2 

Parcialmente 18 14,8 14,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 31. Contenidos del constructo Informática. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

De acuerdo con los resultados se observa que el 73% de los estudiantes encuestados no 

conocen la descripción mínima de contenidos del constructo Informática (TICs) que recibirá en 

el presente semestre; el 15% lo conoce parcialmente; y el 12% Si conoce la descripción mínima 

de contenidos del constructo Informática (TICs). 
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32. El docente de la asignatura Informática (TICs) presentó el sílabo al inicio del 

semestre. 

Tabla Nº 34. Presentación del sílabo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 106 86,9 86,9 86,9 

No 6 4,9 4,9 91,8 

Parcialmente 10 8,2 8,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 32. Presentación del sílabo. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

De acuerdo a la información obtenida se observa que el 87% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que el docente del constructo Informática (TICS) si presenta el sílabo al inicio del 

semestre; el 8%  manifiesta que parcialmente; y el 5% afirma que no presenta el sílabo al inicio 

del semestre. 
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33. El docente de la asignatura Informática (TICs) analizó el sílabo al inicio del semestre 

con los estudiantes y acepto sugerencias de contenidos. 

Tabla Nº 35. Análisis del sílabo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 94 77,0 77,0 77,0 

No 6 4,9 4,9 82,0 

Parcialmente 22 18,0 18,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 33. Análisis del sílabo. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Al respecto se observa que el 77% de los estudiantes encuestados manifiesta que docente 

analizó el sílabo del constructo Informática (TICs) al inicio del semestre con los estudiantes y 

acepto sugerencias de contenidos; el 18% afirma que lo analizó parcialmente; y el 5% 

manifiesta que no analizo, siendo la responsabilidad del docente en dar a conocer objetivos, 

contenidos y resultados de aprendizaje de la asignatura a impartir. 
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34. Está de acuerdo con los resultados de aprendizaje a desarrollar las unidades 

curriculares de la asignatura Informática (TICs). 

Tabla Nº 36. Resultados de aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 57 46,7 46,7 46,7 

No 17 13,9 13,9 60,7 

Parcialmente 48 39,3 39,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 
Figura Nº 34. Resultados de aprendizaje. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

El gráfico no muestra que el 47% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con los 

resultados de aprendizaje a desarrollar en las unidades curriculares del constructo/asignatura 

Informática (TICs); un 39% está parcialmente de acuerdo; y un 14% no está de acuerdo, 

sumando una mayoría que del 53% que no están de acuerdo con los contenidos a estudiar. 
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35. Los contenidos expuestos en el sílabo te parecen adecuados para que usted pueda 

ser competente digitalmente en su entorno educativo. 

Tabla Nº 37. Contenidos adecuados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 68 55,7 55,7 55,7 

No 44 36,1 36,1 91,8 

Parcialmente 10 8,2 8,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 35. Contenidos adecuados. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  

Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

En el gráfico se puede observar que el 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que los 

contenidos son adecuados para ser competente digitalmente; mientras que un 36% manifiesta 

que no son; y el 8% indica que son parcialmente adecuados. 
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36. Te gustaría seguir recibiendo asignaturas como: Informática,  TICs, Tecnología 

Educativa, Infopedagogía, TICs aplicadas a las aulas, TICs aplicado a las artes, TICs en 

búsqueda de información, TICs elaboración de Trabajos de investigación, en los 

semestres superiores, puesto que las consideras importante e indispensables en tu 

formación académica. 

Tabla Nº 38. Estudiar nuevas asignaturas referentes a las TICs. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 114 93,4 93,4 93,4 

No 8 6,6 6,6 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 
 

 
Figura Nº 36. Estudiar nuevas asignaturas referentes a las TICs. 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la UNACH, facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías.  
Elaborado por: Aldaz, F. (2016). 

 

Con base a los resultados obtenidos se puede afirmar que el 93% de los estudiantes 

encuestados si le gustaría recibir asignaturas como: informática TICs, Tecnología Educativa, 

Infopedagogía, TICs aplicadas a las aulas; mientras que a un 7% de estudiantes no les 

gustaría. 
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3.2 Análisis correlacional 

El estudio correlacional tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre las 

variables “La relación de las unidades curriculares y contenidos del constructo Informática TICs, 

con el desarrollo y perfeccionamiento de las competencias mediáticas” en un contexto en 

particular y de esta manera conocer si las dos variables están correlacionadas, esto significa 

que la una varía cuando la otra  también varía, siendo la correlación ser positiva o negativa, 

realizando  la representación de los datos en tablas de contingencia y prueba de chi-cuadrado 

que contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas, probando la 

independencia de las dos variables entre sí. 

Tabla Nº 39 Nivel de formación recibida en comunicación audiovisual y digital con  capacidad para 

aprovechar las herramientas de las nuevas tecnologías y mejorar de alguna forma tu entorno. 

 14.Te consideras con capacidad para aprovechar 

las herramientas de las nuevas tecnologías y 

mejorar de alguna forma tu entorno (contribuir de 

alguna manera a que sea más solidario, más 

justo, más humano, por ej.) desde una actitud de 

compromiso social y c 

Total 

No Un poco Bastante 

1. Nivel de 

formación 

recibida en 

comunicación 

audiovisual y 

digital 

Ninguna 
Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Alguna 
Recuento 2 100 12 114 

% del total 1,6% 82,0% 9,8% 93,4% 

Suficiente 
Recuento 1 5 0 6 

% del total 0,8% 4,1% 0,0% 4,9% 

Total 
Recuento 3 107 12 122 

% del total 2,5% 87,7% 9,8% 100,0% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo 
Elaborado por: Aldaz F (2016) 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,094
a
 4 ,192 

Razón de verosimilitudes 4,151 4 ,386 

Asociación lineal por lineal 1,799 1 ,180 

N de casos válidos 122   

a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,05. 

b. Calculado con SPSS 
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Considerando los datos registrados en la tabla de contingencia Nº 37 con tres categorías en las 

filas correspondientes a la pregunta Nº 1 y tres categorías en las columnas correspondientes a 

la pregunta 14, se ha encontrado que los valores porcentuales más representativos se ubican 

en los indicadores de algún nivel de formación recibido en comunicación audiovisual y digital 

con el indicador de que utiliza poco las herramientas TIC, manifestándose un porcentaje 

correlacional del 82%, las otras relaciones presentan bajos porcentajes. La estructura de la 

tabla de contingencia establece 4 gl, por lo que el valor critico estadístico de chi cuadrado con 

un nivel de significancia de 5% es de 9,49 (Tabla anexo Nº 7), el valor calculado de chi 

cuadrado del cruce de las variables “Nivel de formación recibida en comunicación audiovisual y 

digital, con La capacidad para aprovechar las herramientas de las nuevas tecnologías y mejorar 

de alguna forma tu entorno es de 6,094, inferior a 9,49, indicando que estas variables son 

independientes, es decir que no existe una relación de dependencia, siendo el valor P de 

0,192>0,05, lo que dice que no existe asociación entre las dos variables.  

 
Tabla Nº  40 Tabla de contingencia 1. Nivel de formación recibida en comunicación audiovisual y digital * 

26.  ¿Crees que tienes una recepción crítica de la información mediática que recibes a través de la 

televisión, radio e internet, es decir la analizas y sacas conclusiones de su utilidad? 

 26.  ¿Crees que tienes una recepción crítica de la 

información mediática que recibes a través de la 

televisión, radio e internet, es decir la analizas y 

sacas conclusiones de su utilidad?. 

Total 

Si No No me interesa 

1. Nivel de formación 

recibida en comunicación 

audiovisual y digital 

Ninguna 
Recuento 1 1 0 2 

% del total 0,8% 0,8% 0,0% 1,6% 

Alguna 
Recuento 56 43 15 114 

% del total 45,9% 35,2% 12,3% 93,4% 

Suficiente 
Recuento 3 3 0 6 

% del total 2,5% 2,5% 0,0% 4,9% 

Total 
Recuento 60 47 15 122 

% del total 49,2% 38,5% 12,3% 100,0% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo 
Elaborado por: Aldaz F (2016) 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,346
a
 4 ,853 

Razón de verosimilitudes 2,305 4 ,680 

Asociación lineal por lineal ,072 1 ,788 

N de casos válidos 122   

a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,25. 

b. Calculado con SPSS 

En la tabla de contingencia Nº 38, en la que se observan los niveles de información recibidos en 

comunicación audiovisual y digital con la capacidad crítica de la información recibida se 

encuentran porcentajes más altos en los criterios de algún nivel de información vinculados a la 

afirmación critica en 45,9% y el mismo criterio vinculado con la negación critica en 35,2%  De 

acuerdo a los datos con tres categorías por fila correspondientes a pregunta Nº 1 y tres 

categorías por columna correspondientes a la pregunta Nº 26 corresponden a 4 gl. 

Encontrándose que el valor critico estadístico de la prueba de chi cuadrado con un nivel de 

significancia del 5% es de 9.49 (tabla anexo Nº 7), el valor calculado de chi cuadrado del cruce 

de las variables Nivel de formación recibida en comunicación audiovisual y digital, con nivel de 

recepción crítica de la información mediática que recibes a través de la televisión, radio e 

internet es de 1,346, inferior a 9,49, lo que indica que estas variables son independientes , 

significando que no existe relación de dependencia, siendo el valor P de 0,853 > 0,05 lo que 

indica que no existe asociación entre las dos variables.  
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Tabla Nº  41 Tabla de contingencia 2. ¿Comprendes la información que trasmiten los diferentes códigos y 

lenguajes (las imágenes, las palabras, la música y los sonidos, entre otros) que componen los mensajes 

de los medios digitales? * 26.  ¿Crees que tienes una recepción crítica de la información mediática que 

recibes a través de la televisión, radio e internet, es decir la analizas y sacas conclusiones de su utilidad? 

 26.  ¿Crees que tienes una recepción crítica 

de la información mediática que recibes a 

través de la televisión, radio e internet, es 

decir la analizas y sacas conclusiones de su 

utilidad?. 

Total 

Si No No me 

interesa 

3. ¿Comprendes la 

información que 

trasmiten los diferentes 

códigos y lenguajes (las 

imágenes, las palabras, 

la música y los sonidos, 

entre otros) que 

componen los mensajes 

de los medios digitales? 

Si 
Recuento 43 0 0 43 

% del total 35,2% 0,0% 0,0% 35,2% 

En algunos casos 
Recuento 17 47 14 78 

% del total 13,9% 38,5% 11,5% 63,9% 

No 

Recuento 0 0 1 1 

% del total 

0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 

Total 
Recuento 60 47 15 122 

% del total 49,2% 38,5% 12,3% 100,0% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo 
Elaborado por: Aldaz F (2016) 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 75,051
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 90,195 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 57,000 1 ,000 

N de casos válidos 122   

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,12. 

 
Considerando los datos registrados en la tabla de contingencia Nº 39 con tres categorías por 

fila y tres categorías por columna pertenecientes a las preguntas 3 y 26 de la encuesta 

realizada a los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo  se establecen los 

porcentajes de relación más altos en el indicador de que comprende algunas veces la 
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información con la negativa de tener una recepción critica de la información con 38,5%, y la 

vinculación del indicador de que si comprende la información transmitida con la afirmación de 

tener recepción critica manifestándose en 35,2%, por la estructura de la tabla se tienen 4 gl 

determinándose por observación en la tabla anexo Nº 7; un valor crítico de 9,49. El valor 

calculado de chi-cuadrado del cruce de las variables comprensión de  la información que 

trasmiten los diferentes códigos y lenguajes que componen los mensajes de los medios 

digitales con  nivel de recepción crítica de la información mediática que recibes a través de la 

televisión, radio e internet es de 75,051 superior al 9,49, por lo cual se establece que estas 

variables son dependientes, significando que existe una relación de dependencia siendo el 

valor P de ,000<0,05 lo que indica que existe relación entre las dos variables.   

 
Tabla Nº  42 Tabla de contingencia 3.  La utilización de las TIC y el trabajo colaborativo permite: * 18. 

Crees que tiene motivos suficientes para quejarte de la información de la televisión, las cadenas de radio 

y el internet. 

 18. Crees  que tiene  motivos 

suficientes para quejarte de la 

información de la televisión, las 

cadenas de radio y el internet. 

Total 

Sí No 

4.  La utilización de las TIC 

y el  trabajo colaborativo 

permite: 

Reunirnos y trabajar en 

equipo. 

Recuento 15 24 39 

% del total 12,3% 19,7% 32,0% 

Cada uno hace su parte y 

luego las unimos. 

Recuento 0 23 23 

% del total 0,0% 18,9% 18,9% 

Trabajar y aportar a través 

de una red virtual. 

Recuento 0 60 60 

% del total 0,0% 49,2% 49,2% 

Total 
Recuento 15 107 122 

% del total 12,3% 87,7% 100,0% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo 
Elaborado por: Aldaz F (2016) 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,398
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 38,985 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,807 1 ,000 

N de casos válidos 122   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,83. 

 

De acuerdo a los datos registrados en la tabla de contingencia Nº 40 con tres categorías por 

fila y dos categorías por columna pertenecientes a las preguntas 4 y 18 de la encuesta 

realizada a los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo se establece que la 

relación de las tres categorías de la pregunta cuatro se vinculan al indicado de negación de la 

pregunta18, en 19,7% en el primer caso, 18,9% en el segundo caso y el porcentaje de 49,2% 

en el tercer caso en donde se habla que el trabajo colaborativo y las TIC,s les permiten realizar 

aportes a través de la red virtual. Por la estructura de la tabla de contingencia se establecen 2 

gl determinándose por observación en la tabla anexo Nº 7 un valor crítico de 5,99. El valor 

calculado de chi-cuadrado del cruce de las variables La utilización de las TIC y el  trabajo 

colaborativo permite: Crees  que tiene  motivos suficientes para quejarte de la información de 

la televisión, las cadenas de radio y el internet es de 36,398 superior al 5,99, por lo cual se 

establece que estas variables son dependientes, significando que existe una relación de 

dependencia siendo el valor P de ,000<0,05 lo que indica que existe relación entre las dos 

variables.   
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Tabla Nº  43 Tabla de contingencia 4.  ¿Eres capaz de transformar algunos productos audiovisuales, 

mejorando su creatividad? * 27. Usas los medios y tecnologías comunicativas para… (Selecciona una 

sola opción) 

 27. Usas los medios y tecnologías comunicativas 

para… (Selecciona una sola opción) 

Total 

Ocio Acción social Fines 

académicos 

5.  ¿Eres capaz de 

transformar algunos 

productos audiovisuales, 

mejorando  su creatividad? 

No 
Recuento 3 0 0 3 

% del total 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 

Un poco 
Recuento 48 4 60 112 

% del total 39,3% 3,3% 49,2% 91,8% 

Bastante 
Recuento 7 0 0 7 

% del total 5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Total 
Recuento 58 4 60 122 

% del total 47,5% 3,3% 49,2% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,020
a
 4 ,017 

Razón de verosimilitudes 15,861 4 ,003 

Asociación lineal por lineal 1,718 1 ,190 

N de casos válidos 122   

a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10. 

 
En base a los datos registrados en la tabla de contingencia Nº 41 con tres categorías por fila y 

tres categorías por columna pertenecientes a las preguntas 5 y 27 de la encuesta realizada a 

los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, se encuentra que el porcentaje mayor 

es el de la relación del indicador un poco de la categoría de la capacidad de transformar los 

productos audiovisuales mejorando su creatividad con el indicador de ocio en 39,3% y con el 

de fines académicos en 49,2% de la categoría del uso de los medios y tecnologías 

comunicativas. Por la estructura de la tabla de contingencia, se establecen 4 gl 

determinándose por observación en la tabla anexo Nº 7 un valor crítico de 9,49. El valor 

calculado de chi-cuadrado del cruce de las variables capaz de transformar algunos productos 

audiovisuales, mejorando  su creatividad con  Uso que se les da a los medios y tecnologías de 
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la comunicación  es de 12,020 superior al 9,49, por lo cual se establece que estas variables 

son dependientes, significando que existe una relación de dependencia siendo el valor P de 

,000<0,05 lo que indica que existe relación entre las dos variables.   

Es innegable entonces que existe una gran problemática en la Universidad Nacional de 

Chimborazo y por ende en las instituciones educativas de nivel superior que se encuentran 

realizando los rediseños curriculares de las diferentes carreras, en lo que se refiere a que 

contenidos y asignaturas o constructos referentes al desarrollo y perfeccionamiento de las 

competencias mediáticas, mismos que se deben ser seleccionados cuidadosamente para su 

respectivo estudio. 

En cuanto al desarrollo de competencias mediáticas debemos resaltar que existe escaso 

manejo de la tecnología, técnicas y procedimientos para el aprendizaje significativo, no existe 

preocupación por el avance de la ciencia y la tecnología, así como la falta de  implementación 

de espacios adecuados para el estudio de la asignatura de Informática TICs, asignatura que 

solo se dicta en el primer semestre de cada una de las carreras de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Humanas Y Tecnologías, con una carga horaria de 40 horas en el semestre, 

asignatura que tiene en su sílabo contenidos enfocados a la disciplina de informática. Esta 

información se encuentra en la página web de la Institución y que as u vez adjuntamos en 

anexos para su verificación, razón por la cual es necesario incrementar asignaturas que se 

refieran a las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes semestres, ya 

que existen debilidades en el uso y aplicación de las TICs en los procesos de formación 

docente, por lo que los únicos recursos digitales que existen en algunas aulas es una 

computadora de escritorio para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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4 CONCLUSIONES. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación del estadístico de chi cuadrado 

se concluye que no existe una relación de dependencia entre el nivel de información 

recibido en comunicación audiovisual y digital con la capacidad que los estudiantes 

tengan para aprovechar las herramientas tecnológicas y mejorar de alguna forma su 

entorno, ya que ello dependerá de la predisposición que pongan de forma individual o 

grupal, por lo que el resultado es más bien de carácter motivacional.    

 Con el análisis de correlación se demostró que, no existe relación de dependencia entre 

la formación recibida en comunicación audiovisual y digital con los niveles de recepción 

crítica de la información mediática que se recibe a través de los medios, ya que un 

estudiante, puede ser competente en el manejo de las TICs, pero también ser indiferente 

a lo que ocurre en su entorno.  

 Entre la variable de comprensión de la información que trasmiten los diferentes códigos 

y lenguajes que componen los mensajes de los medios digitales y el nivel de recepción 

crítica de la información mediática a través de la televisión, radio e internet, existe una 

relación de dependencia ya que para comprender los códigos o señales se debe hacer 

un análisis de los que se ve o se escucha, esto implica la capacidad crítica de los 

estudiantes vinculada al tipo de información que interiorizan. 

 Se comprobó que, existe una relación de dependencia entre la capacidad de los 

estudiantes de transformar algunos productos audiovisuales, mejorando  su creatividad 

con el uso que se les da a los medios y tecnologías de la comunicación, ya que es el 

estudiante, por su propia voluntad quien manipula los medios para llegar de mejor 

manera a los destinatarios, de lo contrario la información que transmita no cumplirá con 

los propósitos buscados.    

 La utilización de los medios y recursos digitales son considerados por los estudiantes 

como importantes herramientas en los procesos de aprendizaje, sin embargo, no se 

vinculan al desarrollo académico y al desarrollo de las competencias mediáticas, por lo 

que no se reporta evidencia de un desarrollo funcional de la malla curricular orientada a 

la instrucción, motivación, creatividad, innovación, investigación y evaluación del 

constructo TICs. 
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 Sobre el nivel de conocimientos en informática relacionadas a las competencias 

mediáticas se concluye que los estudiantes tienen conocimientos importantes en el 

manejo operativo básico de las herramientas digitales, pero que sin embargo les resulta 

complejo utilizarlas para manejar adecuadamente y discernir los procesos de 

información que se generan a través de ellas.    

 Las competencias para el manejo y uso de la información mediática, y la utilización de  

medios digitales, requieren de una serie de pasos relacionados con el nivel de 

entendimiento mediático  vinculado a la realidad, y de  la interacción necesaria entre los 

instrumentos digitales y los contenidos, para, a través de ellos, generar cambios de 

comportamiento, en este contexto y por los datos obtenidos de los estudiantes de primer 

año, a través del análisis correlacional, se establece que no cuentan con las 

competencias requeridas para la aplicación adecuada de las herramientas propuestas 

en el constructo curricular TICs para promover el mejoramiento de los contenidos que 

como docentes manejan en el desempeño profesional.  

 Considerando los resultados obtenidos, fue posible determinar los factores de 

planificación curricular que limitaban el desarrollo de las competencias mediáticas de los 

estudiantes, haciendo factible establecer parámetros correctivos dentro del rediseño 

curricular para el mejor entendimiento, uso oportuno y adecuado de los medios digitales 

en un contexto de los nuevos modelos de enseñanza integrados a las TICs.  

 Los resultados del proceso de investigación motivaron y permitieron una participación 

activa del investigador en el rediseño curricular de las diferentes carreras de la Facultad 

de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, contribuyendo con los resultados, conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación, a ser  tomados en cuenta para aplicar en los rediseños curriculares. 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

5 RECOMENDACIONES. 

 

 En la actualidad las TICs forman parte de los procesos de enseñanza aprendizaje dentro 

del aula en todos los niveles de enseñanza, sin embargo, los entornos en los que se 

asumen son diferentes y esto hace que se presenten en diversa intensidad, 

dependiendo de la procedencia de los estudiantes. Colectivamente en las aulas 

universitarias se integran de forma heterogénea diversos niveles de aprendizaje, por lo 

que la función que debe asumir la Universidad en los primeros años a través del 

currículo es uniformizar las competencias, para que los estudiantes sean capaces de 

utilizar las herramientas digitales con igual nivel de destrezas.  

 Las capacidades mediáticas digitales que los estudiantes deben adquirir para mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje están definidas por las necesidades que 

plantean cada una de las especialidades a las que se orienta el aprendizaje, sin 

embargo, deben poseer habilidades específicas para el análisis crítico de contenidos, 

desarrollo de destrezas tecnológicas que les den autonomía para el diseño, elaboración 

y aplicación de estas herramientas y el discernimiento para dar una orientación  eficiente 

a los procesos de enseñanza aprendizaje vinculados a las TICs.  

 El diseño curricular del Constructo TICs, debe ser adaptado de acuerdo a las 

especialidades, y a los procesos de enseñanza en el área, deben ajustarse además a 

los requerimientos de la didáctica especial, en este sentido los docentes del constructo 

TICs, no solo deben dominar el área de la informática, sino que debe ser capaces de 

orientar su asignatura vinculada a la materia específica para la cual se están preparando 

los futuros docentes.  

 Es necesario diseñar e incluir constructos/asignaturas que involucren nuevos escenarios 

o entornos propios que permitan aprender a prender, mediante la búsqueda constante 

de la información y la construcción del conocimiento, que vayan preparando a los 

estudiantes efectiva, eficiente y eficazmente para no dejarse sorprender por los 

adelantos científicos en el ámbito digital o mediático que experimenten a lo largo de su 

vida, y que además se les facilite ambientes que sean tecnológicos y pedagógicamente 

compatibles con otros que se van integrando a medida del tiempo, todo esto en 

concordancia con el desarrollo y perfeccionamiento de las competencias y habilidades 

mediáticas que caracterizan a la educación para enfrentar la nueva sociedad de la 

información y del conocimiento. 
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Anexo Nº 1 Encuestas 

 

ENCUESTA 

 
DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

MAYO 2016 

 

Estimado estudiante, su opinión acerca de las competencias digitales y los enfoques de la calidad 

educativa de la Universidad Nacional de Chimborazo, determinan el grado competencias 

mediáticas en la práctica y el perfeccionamiento de las mismas, mediante nuevos constructos, 

contenidos y unidades curriculares de las TICs. A continuación se presentan una serie de aspectos 

relevantes en este sentido, para que valore la calidad educativa y sus competencias digitales con 

la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto o respuesta que 

mejor represente tu opinión. 

Datos Informativos 

Fecha: Hora: Lugar: Entrevistador:  
 

Nombre de la Institución Educativa: 

Cuestionario 

1. Información socio demográfica 

a. Sexo 

Hombre      (   ) 

Mujer              (   )   

b. Edad 

14 -16    (   ) 

17 - 18    (   ) 

18 o +   (   ) 

c. Institución Educativa. 

Fiscal (   )      Fiscomisional (  )     Municipal, Particular o Privado (   ) 

2. En caso afirmativo, ¿Cómo la has adquirido? 

En la institución educativa.    (   ) 

He aprendido por mí mismo/a.   (   ) 
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Con ayuda de compañeros/as y amigos/as.  (   ) 

Cursos.       (   ) 

Talleres.      (   ) 

Otros.       (   ) 

3. ¿Comprendes la información que trasmiten los diferentes códigos y lenguajes (imágenes, 

palabras, música, sonidos, entre otros) que componen los mensajes de los medios digitales? 

     Sí.    (   ) 

     En algunos casos.  (   ) 

     No.    (   ) 

4.  La utilización de las TIC y el  trabajo colaborativo permite: 

    Reunirnos y trabajar en equipo.     (   ) 

    Cada uno hace su parte y luego las unimos.   (   ) 

    Trabajar y aportar a través de una red virtual.     (   ) 

  5.  ¿Eres capaz de transformar algunos productos audiovisuales, mejorando  su 

creatividad?  

(   ) No    (   ) Un poco    (   ) Bastante 

6. ¿Cuál es el navegador que más utilizas? 
1.   Internet Explorer.        (    ) 

2.   Safari.                                      (    )                         

3.   Firefox.                                (    ) 

4.   Google Chrome.            (    ) 

 

7. Señala la razón principal por la que lo utilizas el navegador de tu preferencia (Elige una 

opción) 
 

1.   Es el que venía pre-instalado                   (   ) 

2.   Es el que conozco.                                                                        (   ) 

3.   Debido a sus características es más rápido.    (   ) 

 

 

8. Señala si conoces cómo crear contenidos en un blog o en Wikipedia? 

(  ) Sí     (  ) No 

9. Señala si sabes cómo subir archivos o fotos en Flickr, Picasa, YouTube u otros. 
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(  ) Sí     (  ) No 

10. Señala la actividad web que con mayor frecuencia has realizado. (Selecciona una 

opción) 

a) Participar en Wikipedia como creador de contenidos.       (    ) 

b) Subir  archivos a YouTube.                                               (    ) 

c) Creación y mantenimiento de un blog.                               (    ) 

d) Editar y publicar de fotos en Flickr, Picasa u otros.                     (    ) 

e)  Acceder a servicios RSS.                                                  (    ) 

f)   Ninguna de las mencionadas.                                            (    )  

11. Señale la alternativa que considere pertinente para realizar una búsqueda en Internet. 

(  ) Escribo todas las palabras de la búsqueda en un buscador del tipo Google, ojeo los primeros 

resultados que me ofrece y selecciono el que creo más conveniente.  

(  ) Planifico la búsqueda teniendo en cuenta mis objetivos y las herramientas disponibles, escojo 

los términos o palabras clave, evitando ambigüedades; utilizó más de una herramienta de 

búsqueda; y finalmente, comparo y evalúo la información hallada para seleccionar la que más se 

adapte a mis objetivos. 

(  ) Decido dónde buscar, utilizando varios motores de búsqueda y haciendo una búsqueda en 

profundidad (no quedándome con los primeros resultados); evalúo las respuestas, viendo quién 

creó el sitio, quién escribe en él, fechas de actualización, comparando los resultados…; y 

finalmente, selecciono la respuesta que más convenga a los objetivos de mi trabajo.  

12. ¿Qué palabras escribirías en un buscador como Google, por ejemplo, para realizar la 

búsqueda de las etapas literarias de Antonio Machado? 

“Las etapas literarias de Antonio Machado”.    (    ) 

Etapas literarias Antonio Machado.      (    ) 

     Obra Antonio Machado.       (    ) 

     Antonio Machado Literatura .      (    ) 

     Etapas literarias AND/Y Antonio Machado.     (    ) 

     Etapas AND/Y “Antonio Machado”.      (    ) 

   Otras.                     (    ) 

13. De las siguientes páginas, señala cuál utilizas con mayor frecuencia para la búsqueda de 

información. 
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1. Wikipedia.                                        (   ) 

2. Monografías.com.                               (   ) 

3. Diccionario Bibliográfico.              (   ) 

4. Rincón del Vago.                            (   ) 

5. Google Académico.    (   ) 

6. Bibliotecas Virtuales.                          (   ) 

7. Bases de datos científicas.                  (   )  

 ICA [123] 

14. Te consideras con capacidad para aprovechar las herramientas de las nuevas 

tecnologías y mejorar de alguna forma tu entorno (contribuir de alguna manera a que sea 

más solidario, más justo, más humano, por ej.) desde una actitud de compromiso social y 

cultural. 

(   ) No     (  ) Un poco    (   )  Bastante   

15. ¿Has denunciado o te has quejado a algún responsable sobre imágenes, vídeos, 

información… publicada en la Web o emitida en algún medio de comunicación? 

      1. Sí.     (    ) 

      2. No.   (    ) 

      3. Lo haría, pero no sé dónde o a quién dirigirme. (    ) 

 

    16. ¿Has editado o manipulado con programas de imágenes, vídeos o audio? 

(   ) Sí   (   ) No   

17. Si la respuesta anterior es sí, ¿Cuál  de estas herramientas de edición has utilizado con 

mayor frecuencia?  (Seleccione una opción) 

Ÿ        1. Photoshop.           (   ) 

Ÿ        2. Paint.                    (   ) 

Ÿ        3. Movie Maker.       (   ) 

Ÿ        4. Audacity.              (   ) 

ÿ         

7.       

Ÿ        5. Power Sound Editor.      (   ) 

Ÿ        6. Adobe Premiere.            (   ) 

Ÿ        7. Sony Vega.                    (   ) 

Ÿ        8. Adobe After Effects.     (   ) 

ÿ  

18. Crees  que tienes  motivos suficientes para quejarte de la información de la televisión, 

las cadenas de radio e Internet. 

  SI.  (   ) 

      NO.   (   ) 

    19. Confías en la privacidad  de las redes sociales y la no vulnerabilidad de los datos en 

Internet. 
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      SI.  (   ) 

      NO.  (   )   

    20. ¿Qué red social utilizas con más frecuencia? (Selecciona una opción) 

1. Facebook         (   ) 

2. Twitter             (   ) 

3. Google +          (   ) 

4. Instagram         (   ) 

5. Badoo                     (   ) 

6. Ask                         (   ) 

7. Otro:………………. 

 

21. ¿Cuál de las siguientes alternativas crees  más importante en el uso de  las redes 

sociales? (Selecciona una sola opción) 
1.    Estar en contacto con amigos y chatear.                          (    ) 

2.    Para informarse  y compartir contenidos.                               (    ) 

3.    Para jugar.                                                                                         (    ) 

4.    Para difundir información personal y confidencial.                         (    ) 

 

22. ¿Cuándo ves comentarios o spots en redes sociales qué actividad realizas? (Seleccione  la 

opción que realiza con mayor frecuencia) 

a.    Comentas críticamente.              (    ) 

b.    Le das me gusta.                        (    ) 

c.    No haces nada.                            (    ) 

  

23. ¿Utilizas en tus trabajos recursos Creatives Commons? 

(   )  Sí.  (   ) No.  (   ) No sé lo que significa. 

 

24. Consideras acertada la decisión del Ministerio de Educación de quitar la asignatura de 

computación en la Educación General Básica y el Bachillerato? 

(   )  Sí.  (   ) No.  (   ) En parte   

 

 

25. ¿Crees que tienes una participación activa en los temas sociales y/o políticos 

(colaboración con ONGs, debatiendo sobre temas de interés político o social, participando 

en concentraciones solidarias a través de las redes...) a través de las tecnologías o por medio 

de éstas? 
1. Sí.                 (   ) 

2. No.               (   ) 

 

26. ¿Crees que tienes una recepción crítica de la información mediática que recibes a través 

de la televisión, radio e internet, es decir la analizas y sacas conclusiones de su utilidad? 
1. Sí.                                       (   ) 
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2. No.                                      (   ) 

3. No me interesa.  (   ) 

27. Usas los medios y tecnologías comunicativas para… (Selecciona una sola opción) 
a.    Ocio.    (   ) 

b.   Acción social.   (   )  

c.    Fines académicos.  (   ) 

28. Es posible tener una relación positiva con los medios y las TICs, para proporcionar 

autonomía personal, investigación, mejoramiento de la calidad de la educación y 

transformación social. 
a.    Nada.     (   ) 

b.   Un poco.    (   ) 

c.    Bastante.    (   ) 

 

29. ¿Con cuáles de estos recursos tecnológicos cuentas para ser competente digitalmente? 

(Selecciona una sola opción) 
a.    Computadora de escritorio.   (   ) 

b.   Computadora portátil.   (   ) 

c.    Tablet.      (   ) 

d.   Smartphone.     (   ) 

e.    Ninguno.     (   ) 

 

30. ¿Cuentas con servicio de Internet en tu hogar o lugar de estudio para poder investigar y 

aprovechar de mejor manera los recursos de la tecnología y la comunicación? 

 

Sí.      (   ) 

 No.  (   ) 

 

31. Conoce la descripción mínima de contenidos del constructo Informática (TICs) que 

recibirá en el presente semestre. 

Sí.      (   ) 

 No.  (   ) 

 Parcialmente. (   ) 

 

32. El docente de la asignatura Informática (TICs) presento el sílabo al inicio del semestre. 

Sí.      (   ) 

 No.  (   ) 

 Parcialmente. (   ) 

 

33. El docente de la asignatura Informática (TICs) analizó el sílabo al inicio del semestre 

con los estudiantes y acepto sugerencias de contenidos. 

Sí.      (   ) 

 No.  (   ) 

 Parcialmente. (   ) 

34. Está de acuerdo con los resultados de aprendizaje a desarrollar las unidades 

curriculares de la asignatura Informática (TICs). 

Sí.      (   ) 
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 No.  (   ) 

   Parcialmente. (   ) 

 

35. Los contenidos expuestos en el sílabo te parecen adecuado para que usted pueda ser 

competente digitalmente en su entorno educativo.  

Sí.      (   ) 

 No.  (   ) 

Parcialmente. (   ) 

 

36. Te gustaría seguir recibiendo asignaturas como: Informática TICs, Tecnología 

Educativa, Infopedagogía, TICs aplicadas a las aulas, TICs aplicado a las artes, TICs en 

búsqueda de información, TICs elaboración de Trabajos de investigación, en los semestres 

superiores, puesto que las consideras importante e indispensables en tu formación 

académica. 

Sí.    (   ) 

 No.  (   ) 

 

 

                Firma: 

            _____________________________________ 

                 ENCUESTADO 

Agradecemos su colaboración, no sin antes manifestarle que estas encuestas tienen  absoluta 

confidencialidad y con ese mismo afán de mejorar la calidad de la Educación le estaremos 

tomando en cuenta en las futuras investigaciones educativas. 

 

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo Nº 2 Solicitud de Autorización para la Realización de la Investigación  
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Anexo Nº 3 Problemática de la UNACH 
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Fuente: Página Web de la UNACH. Período académico 2015-2016. 
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Anexo Nº 4 Mallas Curriculares de las Diferentes carreras de la facultad de Ciencias de la 

Educación Humanas y tecnológicas de la UNACH 
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Fuente: Página Web de la UNACH. Período académico 2015-2016. 
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Anexo Nº 5 Colaboración del Maestrante en el Rediseño Curricular  
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Anexo Nº 6 Silabo de la Asignatura de Informática TICs vigente, período académico 2015-

2016. 
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Fuente: Página Web de la UNACH, SICOA. Período académico 2015-2016. 
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Anexo Nº 7 Tabla de Valores críticos para el estadístico chi cuadrado 

 

 

FUENTE: Tablas Estadísticas. Universidad Autónoma de Madrid. 

https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/gallardo/Tablas-normal-chi-t-F.pdf.  

 

https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/gallardo/Tablas-normal-chi-t-F.pdf


 

148 
 

Anexo Nº 8 Evidencias Fotográficas. 

 

Aplicación de Prueba Piloto a los estudiantes del segundo semestre Unach Facultad de Ciencias de la 

Educación Humanas y Tecnologías (2016). 

 

Aplicación de encuestas a los estudiantes primer semestre Unach Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías (2016). 
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Aplicación de encuestas a los estudiantes primer semestre Unach Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías (2016). 

 



 

150 
 

 

 

 

Aplicación de encuestas a los estudiantes primer semestre Unach Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías (2016). 
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Aplicación de encuestas a los estudiantes primer semestre Unach Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías (2016). 

 

Sesión de trabajo, Rediseño de las Carreras Facultad Ciencias de la Educación de la  

Unach (2016). 
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Sesión de trabajo, Rediseño de las Carreras Facultad Ciencias de la Educación de la  

Unach (2016) 

 

Reunión con Autoridades de la UNACH (2015-2016). 




