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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se lo realiza a los estudiantes de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil y  determina como inciden los ingresos económicos familiares en el 

uso de internet tanto en actividades académica como de entretenimiento, así también 

determina como el uso de las tecnologías inciden en el rendimiento académico estudiantil. 

 

Se utiliza el proceso de extracción de conocimiento en base de datos KDD, se emplean 

técnicas de minería de datos como el análisis clúster para buscar y agrupar estudiantes con 

características similares en el uso de internet tanto en actividades académicas como de 

entretenimiento obteniendo de este análisis tres clústers, para comprobar el porcentaje de 

exactitud de los clúster formados se aplica análisis discriminante.  

Para la comprobación de las hipótesis se aplica regresión logística multinomial y binomial, de 

donde se concluye que los ingresos económicos familiares no determina el uso de internet en 

actividades académicas ni de entretenimiento; así como el uso de las tecnologías no inciden 

en el rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la Información y Comunicación, Análisis Clúster, KDD, 

Minería de datos, Regresión Logística    
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ABSTRACT 

 

This investigation work is done by students at the Catholic University of Guayaquil and 

determine how they affect the family income in the use of internet both in academic activities 

and entertainment as well as determined as the use of technology influence student academic 

performance. 

 

The extraction of knowledge in databases is used, KDD, data mining techniques are used such 

as cluster analysis to find and group students with similar characteristics in the use of internet 

in academic activities such as entertainment obtaining this analysis, three clusters, to check 

the percentage of accuracy of the formed cluster discriminant analysis is applied . 

 

To test the hypothesis multinomial and binomial logistic regression was applied, from which it 

follows that the family income does not determine the use of internet in academic activities and 

entertainment; and the use of technologies not affect academic performance. 

. 

 

KEYWORDS: Information Technology and Communication Cluster, KDD , Data Mining , 
Logistic Regression Analysis. 
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1.1 Introducción 

El enorme desarrollo tecnológico ha transformado notablemente la manera de actuar, trabajar, 

comunicarnos y, por supuesto, de aprender. Así, la sociedad de la información, de la 

globalización y del comercio on-line, es también la sociedad de la educación virtual, el 

aprendizaje en línea y del blended learning. Todos estos cambios en el ámbito educativo han 

sido posibles gracias a tres factores fundamentales: los avances científicos, los adelantos 

tecnológicos y las demandas sociales según (Herrera Batista, 2009) 

Las tecnologías de la Información y Comunicación están en constante desarrollo y por ello la 

sociedad tiene que adaptarse a este desarrollo para poder explotar al cien por ciento las 

utilidades que nos brindan en sus diferentes ámbitos de aplicación. 

La educación se está direccionando hacia el uso de las nuevas tecnologías para poder llegar 

de mejor manera hacia los estudiantes. Con este trabajo se quiere determinar si el uso de las 

tecnologías e internet influye en los estudiantes universitarios de forma positiva o negativa a 

la hora de realizar sus distintos trabajos académicos, además se va a determinar si al utilizar 

mayor cantidad de tecnologías en los procesos académicos se mejora el rendimiento 

académico, también se quiere determinar si el nivel económico familiar influye en la forma de 

utilizar estas tecnologías tanto en lo académico, entretenimiento e interacción social. 

Una vez finalizado ese trabajo se podrá determinar que usos dan a las tecnologías los 

estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, además si el nivel económico 

familiar influye con la forma de usar las tecnologías tanto en actividades académicas como de 

entretenimiento y si ese uso del internet influye en el rendimiento académico, así como 

también que dispositivos tecnológicos son más usados por los estudiantes en sus actividades 

académicas y de entretenimiento. 

1.2 Problemática 

Las tecnologías e internet están inmiscuida en varias actividades del ser humano como son 

la industria, la salud, la educación, etc. (Santillan, 2006) expone que debido a la gran 

importancia que tiene su presencia en la educación se están imponiendo paulatinamente en 

cada uno de los procesos académicos. 

De este mundo tecnológico y digital nacen varias interrogantes como son: ¿Qué tecnologías 

influyen en los métodos de enseñanza y aprendizaje?, ¿Qué tecnologías son más eficientes 

a la hora de llegar a los estudiantes?, ¿Qué tecnologías son de mayor aceptación en ellos a 

la hora de  realizar sus actividades académicas y de entretenimiento?, ¿El uso de internet 

influye en el rendimiento académico?; cada una de estas interrogantes tenemos que 
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resolverlas tomando en cuenta la brecha digital existente entre los estudiantes, generada por 

el nivel económico de los mismos.  

Se debe recalcar que aunque la tecnología esté presente en nuestro medio no todos pueden 

adquirirla e interactuar con ellas o si lo hacen cada persona lo utiliza de acuerdo a sus 

prioridades no siendo estas necesariamente aplicaciones académicas.  

Como lo expone (Espinar Ruiz & González Río, 2008) los jóvenes viven en plena revolución 

tecnológica, en poco tiempo, el uso de las TIC se ha generalizado hasta tal punto, que la 

mayoría no concibe la posibilidad de vivir sin ellas, por lo que debemos saber si esta influencia 

de forma positiva o negativa a la hora de realizar sus actividades académicas, o si la inclusión 

de estas tecnologías no tiene repercusión en la misma.  

Estamos en una sociedad donde el nivel socioeconómico influye en muchos campos, incluidos 

entre estos la educación, la interacción con las nuevas tecnologías gracias a la facilidad de 

adquisición de nuevas tecnologías lo que deriva en una mayor habilidad para su uso. 

Trabajos de investigación como el de (Naval, Sádaba, & Bringué, 2003) donde se estudia el 

protagonismo e incidencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 

vida y las relaciones sociales de los jóvenes y  (Espinar Ruiz & González Río, 2008) donde  

se analizar, no únicamente el grado de disponibilidad y uso de determinadas tecnologías, sino 

también, cómo éstas se incorporan a la vida cotidiana de los jóvenes y cómo percibe este 

colectivo su relación con ellas, exponen la importancia del estudio de las tecnologías y su 

impacto en la población joven tanto para sus actividades académicas como de interacción 

social.  

Otros trabajos en los que se denota la importancia del estudio de las incidencias y relaciones 

del uso de internet y variables como el género, la edad y los ingresos económicos han sido 

realizadas por (Torres, 2012), quien en su investigación demostró que el nivel de ingresos 

influye en las actividades académicas, así mismo también recomienda investigar si la 

aparición de lugares de conexión públicos y los bajos costos de las redes de internet logran 

mitigar esta influencia. 

El trabajo de investigación realizado por (Torres Díaz & Infante Moro, 2011) expone la 

influencia que tiene los ingresos económicos en el uso de internet y la facilidad que tienen 

quienes cuentan con ingresos económicos altos de adquirir con mayor facilidad medios 

tecnológicos y además sugieren profundizar en el estudio de la influencia que tiene el género 

en los usos de internet. Otro trabajo que se toma en cuenta es el de (Castaño-Muñoz, 2010) 

que pone de manifiesto cómo no solo es importante estudiar las diferencias entre la gente que 

tiene acceso a Internet y la que no, sino también otras dimensiones como son las habilidades 
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en el uso de Internet, tiempo en la red y especialmente los tipos de usos que la gente hace de 

Internet.  

1.3 Organización General 

El presente proyecto de tesis se organiza en seis capítulos, y cada uno de ellos trata de 

diferentes temas los que describiremos a continuación: 

En el Capítulo I, se expone lo relacionado a la introducción, la problemática que lleva al 

desarrollo de esta investigación, la organización general de este proyecto, los objetivos 

generales y específicos a alcanzar, las preguntas de investigación y finalmente hipótesis a 

comprobarse. 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico  donde  se abordan varios temas que son 

importantes conocer para el desarrollo de este proyecto estos temas son el internet, e-

learning, plataformas virtuales de formación, tecnologías de información y comunicación, 

gestión del conocimiento, brecha digital, técnicas de análisis de datos dentro de la cual se 

aborda el KDD y cada una de sus fases, tablas de contingencia y finalmente regresión 

logística. 

En el Capítulo III se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto, aquí 

se describen el método y su procesos metodológico para el desarrollo de este proyecto, el 

universo y tamaño de la muestra de investigación, la técnica utilizada para la recolección de 

la información y como se realizó la obtención de resultados. 

En el Capítulo IV se exponen los resultados obtenidos al realizar la investigación a los 

estudiantes de la UCSG, además se aquí se describen también las incidencias de las variables 

edad, género e ingresos mensuales sobre las variables obtenidas de la misma y se describen 

las relaciones entre los estudiantes y el uso de las tecnologías en actividades académicas, de 

entretenimiento y el uso de dispositivos electrónicos. 

En el Capítulo V se presenta el análisis de los resultados y la comprobación de hipótesis por 

medio de modelos de regresión, donde relacionamos los ingresos mensuales con los tres 

tipos de clasificaciones obtenidas del análisis clúster del uso de la tecnología en actividades 

académicas y de entretenimiento. 

Por ultimo en el Capítulo VI se trata sobre las discusiones generales y las conclusiones 

obtenidas durante el desarrollo de este trabajo de titulación así como las recomendaciones 

que podemos dar basándonos en los resultados obtenidos. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el índice de uso de las tecnologías e internet en las actividades académicas en los 

estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la relación entre los niveles socioeconómicos y las actividades académicas y 

de entretenimiento en los estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 Determinar la relación entre el nivel ingreso mensuales de los estudiantes y la forma de 

uso de las tecnologías en actividades académicas y de entretenimiento 

 Determinar que  tecnologías son más utilizadas por los estudiantes universitarios de la 

UCSG 

1.5 Preguntas de Investigación 

Para este proyecto se han planteado las siguientes preguntas de investigación sobre las que 

se va a basar esta investigación: 

 ¿Cómo se relacionan los niveles de ingreso de las familias de los estudiantes 

universitarios con el uso de internet en actividades académicas y de entretenimiento? 

 ¿Cómo se relacionan el rendimiento académico y el uso de internet en actividades 

académicas y de entretenimiento?   

1.6 Hipótesis 

Las hipótesis que se plantearon son: 

 Hipótesis 1: El nivel de ingresos determina como se utiliza internet para el aprendizaje 

 Hipótesis 2: El nivel de ingresos determina como se utiliza internet para 

entretenimiento 

 Hipótesis 3: El uso de la tecnología en el aprendizaje incide en el rendimiento 

académico 

 Hipótesis 4: El uso de la tecnología para entretenimiento incide en el rendimiento 

académico 
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En este capítulo se desarrolla el marco teórico, es decir, se recopila teoría de los diferentes 

aspectos que se va a utilizar durante el desarrollo de este proyecto de investigación, además 

se va a presentar varios postulados y teorías de diferentes autores e investigadores sobre el 

tema del proyecto.  

2.1 Internet  

Internet según (Castells, 2013) es la tecnología decisiva de la era de la información, permite 

producir, distribuir y utilizar información digitalizada en cualquier formato. Esta red global de 

redes informáticas, que actualmente operan sobre todo a través de plataformas de 

comunicaciones inalámbricas, nos proporciona la universalidad de una comunicación 

multimodal e interactiva en cualquier momento y libre de límites espaciales.  

En el trabajo realizado por (N. Jiménez, 2008) se menciona a internet como un instrumento 

que facilita a las personas el rápido acceso a cantidades infinitas de información, a un costo 

relativamente bajo, sobre cualquier índole y proveniente de cualquier rincón del mundo.  

El Internet por sí solo no genera cambios, como expone (Bonilla, 2001) internet inscribe dentro 

de órdenes y contextos culturales, políticos y sociales, y, por lo general, se convierte en un 

apéndice o prolongación del poder instituido. En el campo educativo, explica cómo a través 

de las TIC se reproduce el sistema punitivo de la escuela y se reduce este nuevo lenguaje o 

herramienta a las formas de control y poder escolar.  

Desde diferentes puntos de vista resulta difícil afrontar cualquier aspecto de la sociedad 

contemporánea sin tomar en consideración el internet. El diario vivir está completamente 

saturado de tecnologías e internet por lo que ahora se puede distinguir entre dos estados 

online y offline de acuerdo al aprovechamiento de las tecnologías e internet. De hecho, a 

menudo observamos que las generaciones jóvenes son incapaces de hablar de internet como 

una entidad especial ya que esta es parte de su diario vivir como expone (Zelwyn, 2013). 

2.1.1 Internet como herramienta educativa  

Internet ha sido considerado como una herramienta básicamente educativa para 

investigadores como (Zelwyn, 2013). De hecho, afirman que las características principales de 

internet coinciden en gran medida con los intereses centrales de la educación. Por ejemplo, 

tanto internet como la educación tienen por objeto el intercambio de información, la 

comunicación y la creación de conocimiento. La naturaleza participativa y comunitaria de las 

aplicaciones y actividades de internet está en consonancia con las características 

fundamentales del aprendizaje humano, en concreto, crear, compartir, colaborar y analizar. 

Así pues, vista la capacidad de internet para hacer posible que estas actividades se lleven a 

cabo a una escala enorme y de modo casi instantáneo.  
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Las repercusiones de internet en la educación y el aprendizaje pueden considerarse al menos 

desde cuatro ángulos diferentes según (Zelwyn, 2013) y estas son: 

 Primero se tiene el potencial que brinda a los individuos para aprender con más libertad, 

sin las ataduras y restricciones del mundo real. Lo que se quiere decir con ello 

generalmente es que internet reduce las limitaciones locales, espaciales, temporales y 

geográficas para que los individuos puedan tener acceso a oportunidades de aprendizaje 

y a medios educativos de alta calidad, con independencia de sus circunstancias 

particulares. Así pues, internet sería ese medio que permite proporcionar educación en 

cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier ritmo.  

 Segundo, internet es visto como el soporte de una «nueva cultura del aprendizaje» que se 

basará en los principios «ascendentes» de exploración colectiva, juego e innovación, y no 

en la instrucción individualizada «descendente» según (Thomas & Brown, 2011). Internet 

hace posible un aprendizaje de muchos a muchos, en lugar de uno a muchos, 

desarrollándose en modalidades de aprendizaje y desarrollo cognitivo socio 

constructivistas de naturaleza profundamente social y cultural. Por ejemplo, se suele 

afirmar que internet ofrece a los individuos fácil acceso a fuentes de conocimiento teórico 

y práctico fuera de su entorno inmediato. En este sentido, existe en la actualidad un interés 

considerable por la capacidad de internet para dar soporte a potentes formas de 

aprendizaje situado y comunidades de práctica digitalmente dispersas. Así, internet se 

considera una poderosa herramienta que permite el aprendizaje a través de actividades 

auténticas y de la interacción entre personas y entornos sociales más amplios como se lo 

trata en (Luckin, 2010).  

 Tercero, existe la impresión que la relación de los individuos con el conocimiento se ha 

visto alterada por la capacidad que tiene internet para fomentar una conectividad a gran 

escala entre personas e información. En ocasiones se argumenta que internet favorece 

formas de creación y consumo de conocimientos que se alejan mucho de las premisas 

epistemológicas de la enseñanza formal y la instrucción de masas. Las relaciones en red 

que mantienen los usuarios de internet con la información online han provocado una 

reevaluación de la naturaleza del proceso de aprendizaje en su conjunto. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje se entiende como la capacidad de conectarse a nodos y 

fuentes de información especializada cuando y como se necesite.  

 Cuarto, se considera que internet ha personalizado de forma radical el modo en que la 

gente aprende, de ahí que la educación se convierta en un proceso más individualizado 

que antes. Internet se asocia con una autonomía y un control social mayor al ofrecer a los 

individuos más posibilidades de elección en cuanto a la forma y la naturaleza de lo que 

aprenden, además, de dónde, cuándo y cómo lo hacen además los usuarios de internet 
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suele atribuírseles una gran capacidad para organizarse y ocuparse personalmente de su 

propia formación sin necesidad de amoldarse a las normas y expectativas de un sistema 

educativo. 

2.2 E-learning 

Según (Molano, Sánchez, & Castillo, 2013) podemos entender a E-learning como un medio 

electrónico que permite desarrollar procesos de aprendizaje presenciales, a distancia o virtual, 

logrando una interacción de manera activa con los diferentes agentes involucrados en los 

procesos de aprendizaje guiados por las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC); fundamentalmente se apoya en Internet y puede ser descrita como la distribución y el 

acceso a colecciones coordinadas de materiales de aprendizaje sobre un medio electrónico 

usando un servidor web para distribuir los materiales, un navegador web para acceder a ellos 

y los protocolos TCP/IP y HTTPP para mediar el intercambio según (Jolliffe, Ritter, & Stevens, 

2001).  

La  característica principal del e-learning es la facilidad que se presta para la comunicación 

entre los profesores y alumnos apoyada en el uso de la red y de las tecnologías de la 

Información y comunicación. 

2.3.1 Ventajas y desventajas del E-learning. 

Entre las principales ventajas según (Almenara, 2006) tenemos: 

 Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. 

 Facilita la actualización de la información y de los contenidos. 

 Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 

encuentren el profesor y el estudiante. 

 Permite la deslocalización del conocimiento. 

 Facilita la autonomía del estudiante. 

 Propicia información precisa en el tiempo correcto.  

 Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para los 

estudiantes y para los profesores. 

 Favorece una formación multimedia. 

 Facilita una formación grupal y colaborativa. 

 Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el profesor y 

entre los alumnos. 

 Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes cursos. 

 Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los 

estudiantes. 
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 Ahorra costos y desplazamiento. 

Entre las desventajas tenemos: 

 Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor. 

 Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y de los 

estudiantes. 

 Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo. 

 Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una relación adecuada profesor-

alumno. 

 Requiere más trabajo que la convencional. 

 Supone la baja calidad de muchos cursos y contenidos actuales. 

 Se encuentra con la resistencia al cambio del sistema tradicional. 

 Impone soledad y ausencia de referencias físicas. 

 Depende de una conexión a Internet, y que ésta sea además rápida. 

 Tiene profesorado poco formado. 

 Supone problemas de seguridad y además de autentificación por parte del estudiante. 

 No hay experiencia en su utilización. 

 Existe una brecha digital. 

Estas desventajas se solventaran con la capacitación y la disminución de la brecha digital 

entre los estudiantes y docentes se la lograra mientras más se socialice el uso de las 

tecnologías de Información y comunicación en todos los procesos educativos. 

2.3 Plataformas virtuales de formación  

La formación virtual utiliza un softwares específicos denominados genéricamente plataformas 

de formación virtual. Existen diferentes grupos de entornos de formación según la finalidad de 

los mismos (Belloch, 2010) expone que ellos son:  

 Portales de distribución de contenidos. 

 Entornos de trabajo en grupo o de colaboración. 

 Sistemas de gestión de Contenidos (Content Management System, CMS). 

 Sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System, LMS), también 

llamados Virtual Learning Enviroment (VLE) o Entornos Virtuales de aprendizaje 

(EVA). 

 Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. (Learning 

Content Management System, LCMS 
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2.3.1 Entornos virtuales de aprendizaje 

A los entornos virtuales de aprendizaje se los puede describir como medios que facilitan el 

acceso por medio de navegadores, protegidos generalmente por contraseña o cable de 

acceso según (Belloch, 2010). 

Estos entornos poseen una interface gráfica e intuitiva, además integran de forma coordinada 

y estructurada los diferentes módulos existentes. 

Los EVA según (Belloch, 2010) presentan módulos para la gestión y administración 

académica, organización de cursos, calendario, materiales digitales, gestión de actividades, 

seguimiento del estudiante y evaluación del aprendizaje. 

Se acoplan a las características y necesidades del usuario, por lo que, disponen de diferentes 

roles en relación a la actividad que realizan en el EVA. Los niveles de acceso se pueden 

personalizar y dependen del rol de cada usuario. De tal forma que el EVA es un entorno 

adaptable a usuarios particulares. 

Los EVA permiten la comunicación e interacción bidireccional entre los estudiantes y los 

profesores o tutores, por lo que se mejora la realización de actividades entre los mismos para 

facilitar los procesos de aprendizaje. 

2.4 Tecnologías de la información y comunicación 

Tomando en cuenta la definición de (González et al., 1996), se entiende por "nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación" a los procesos y productos que se derivan 

de las herramientas de hardware y software, también comprenden los soportes de la 

información y los canales de comunicación concernientes con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizada de la información.  Las TIC’s permiten obtener y 

transmitir cualquier tipo de información sea de voz, datos, imágenes, videos etc. de manera 

rápida y eficaz. 

Las tecnologías de la información y comunicación son una parte importante en el desarrollo 

de la sociedad ya que están inmersas en varios ámbitos de la misma como por ejemplo  en lo 

industrial, académico, cultural, etc. Ya que con estas tecnologías se puede optimizar procesos 

disminuyendo tiempos de producción y desarrollo y por ende disminuyendo costos en los 

mismos. 

Las tecnologías de la Información y Comunicación permiten enfrentar y solventar de manera 

eficiente problemas generados con la sobreabundancia de información disponible en la web, 

en la actualidad se tiene al alcance de la mano un sin número de información sin necesidad 

de recurrir a los métodos tradicionales de búsqueda como la biblioteca, algún experto o la 
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experiencia familiar. El conocimiento, sea cual sea el tema, se hace accesible a todos. Ante 

un buscador, cualquier persona tiene la misma oportunidad de encontrar cualquier contenido 

que el resto, lo que implica que un conocimiento y manejo eficiente de las TICS  puede 

significar una ventaja ante los demás proporcionando mayores oportunidades laborales y de 

desarrollo personal. 

2.4.1 Características de las tecnologías de información y comunicación. 

Como lo expone (Cabero-Almenara, 1994) las caracteristicas principales son: 

• Inmaterialidad Al ser su materia prima la información, tiene la posibilidad de construir 

mensajes sin referentes externos. Mediante la digitalización es posible almacenar grandes 

cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias 

USB, etc.). A su vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos 

electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial.  

• Instantaneidad. Los usuarios pueden acceder a bases y bancos de datos situados en 

cualquier parte del mundo. Se puede transmitir la información instantáneamente a lugares 

muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la información". Se han 

acuñado términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no real, en el que se sitúa 

la información, al no asumir las características físicas del objeto utilizado para su 

almacenamiento, adquiriendo ese grado de inmediatez e inmaterialidad.  

• Innovación. Las tecnologías persiguen como objetivo la mejora, el cambio y la superación 

cualitativa y cuantitativa de su predecesora, y por ende las mejoras d elas funciones que estas 

realizaban, pero las nuevas tecnologías no vienen a superar a sus predecesoras sino mas 

bien las complementan, potencian y revitalizan. 

Según (Rosario, 2005) una de las características más importantes de estos entornos es "La 

interactividad", el uso del ordenador interconectado mediante las redes digitales de 

comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y asincrónica), 

persona- persona y persona- grupo.  

2.4.2 Importancia de las Tecnologías de Información y comunicación  

Las tecnologías de la Información y Comunicación han llegado a ser una parte fundamental 

para los procesos de desarrollo industrial y tecnológico hasta el punto de que ya no es posible 

diseñar una nueva generación de computadoras sin la asistencia de computadoras para su 

diseño. Otro ejemplo es la existencia de una maraña de tráfico aéreo, a nivel planetario, la 

que depende de la asistencia computacional para su coordinación.  

Un reporte de (Cerbino & Richero, 2007) expresa que ¨Ecuador es uno de los países de la 

región donde más se han realizado esfuerzos entorno a las tecnologías de la información y 

comunicación¨ pero es solo hasta el 2012 que el Ecuador elabora su primer documento base 
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de estándares TIC en concordancia con la propuesta de estándares educativos que llevo a 

cabo el Ministerio de Educación (ECUADOR, 2010). 

Las tecnologías permiten acortar distancias, con ellas podemos comunicarnos con cualquier 

parte del planeta a través del internet, llamadas telefónicas, videoconferencias etc., lo mejor 

es que a todas estas tecnologías puede acceder cualquier persona  a muy bajo costo. El 

mundo actual demanda estar siempre conectado ya sea por cuestiones laborales  o familiares, 

lo que hace imprescindible el conocimiento de las mismas su manejo y uso debe ser 

preocupación del estado pues un país educado en el ámbito tecnológico es un país que va a 

generar más desarrollo.  

A nivel de percepción ciudadana, los cambios producidos por las TIC, se ven, en 

concordancia, como una fuente de oportunidades y amenazas. Siguiendo los resultados del 

Informe de Desarrollo Humano en Chile según (Ortega & Guell, 2006), las personas ven a la 

tecnología como una herramienta que hace más fácil la vida. Esto se da en el acceso a 

información bancaria o la capacidad de hacer trámites ante el estado sin la necesidad de tener 

que acudir a una oficina personalmente, evitando la pérdida de tiempo y dinero por transporte 

y largas esperas. También permite estar informado, el desarrollo de nuevos espacios de 

socialización y la potenciación de la individualidad. 

Con el desarrollo de las tecnologías las personas también adquirieron la facilidad y libertad de 

buscar la información necesaria para satisfacer sus intereses sin la necesidad de ser un 

experto en el uso de las mismas, aunque para realizar una búsqueda efectiva hay que tener 

un conocimiento básico, debido a que en la red, se puede encontrar un sin número de 

información no necesariamente verificada o de calidad. 

2.4.3 Influencia de las Nuevas Tecnologías en La Educación. 

Nos encontramos ante una revolución tecnológica; en el que las tecnologías de la información 

y comunicación son parte de la vida diaria. Estas nuevas tecnologías plantean nuevos 

paradigmas, revolucionan el mundo de la enseñanza. Po medio de estas tecnologías se 

pueden visitar museos de ciudades de todo el mundo, leer libros, hacer cursos, aprender 

idiomas, visitar países, ponerse en contacto con gente de otras culturas, acceder a textos y 

documentos sin tener que moverse de una silla, etc, a través de Internet.  

Las nuevas tecnologías son parte integrante de los procesos de educación por esto cada vez 

más universidades en el mundo están exigiendo la alfabetización electrónica como uno de los 

requisitos en sus exámenes de acceso y de graduación, por considerar que es un objetivo 

esencial preparar a los futuros profesionales para la era digital en los centros de trabajo.  

Como lo expone (Rosario, 2005) la mayoría de las instituciones de educación superior 

cuentan, en mayor o menor medida, con equipos informáticos que posibilitan el acceso a 
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Internet de los alumnos. Así, los universitarios, incluso aquellos que por problemas 

económicos no cuentan con computadores en sus hogares, pueden acceder a un mundo que 

antes era exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar museos y 

accediendo a conocimientos disponibles gratuitamente. Es en este sentido, que el papel del 

profesor universitario es fundamental. Cuanto más se inculque en los universitarios la 

posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, más amplio será el mundo que obra para ellos 

y las oportunidades que tengan de encontrar trabajo.  

2.4.4 Impacto de las TIC en la educación 

Según lo expuesto por (Coll, 2008) el primer y principal argumento sobre el impacto esperado 

de la incorporación de las TIC a la educación tiene que ver con el papel de estas en la llamada 

Sociedad de la Información, refiriéndonos al argumento según el cual en el nuevo escenario 

social, económico, político y cultural de la sociedad de la Información el conocimiento se ha 

convertido en la mercancía más valiosa de todas, y la educación y la formación en las vías 

para producirla y adquirirla.  

La dificultad de establecer relaciones causales más o menos directas entre la utilización de 

las TIC y la mejora del aprendizaje ha llevado a algunos autores como (Jonassen, Howland, 

Moore, & Marra, 2002) y (Twining, 2002) a desplazar el foco de atención hacia el estudio de 

cómo la incorporación de las TIC a los procesos formales y escolares de enseñanza y 

aprendizaje pueden modificar, y modifican de hecho en ocasiones, las prácticas educativas. 

Al Incorporar las TIC a la educación se espera determinar que papeles van a cumplir las 

mismas dentro de la educación, como van a influenciarla y a donde van a llevarla. Se hace 

referencia a la manifestación según la cual en el nuevo escenario social, económico, político 

y cultural de la sociedad de la información  el conocimiento es el bien más valioso de todos, y 

a este conocimiento se lo puede producir u obtener gracias a  la educación y los diferentes 

procesos formativos. La educación no es el único medio para impulsar el desarrollo, la 

socialización y la culturización de las personas, sino más bien la educación se concibe como 

un medio para desarrollar la identidad nacional y ciudadanía. 

Las TIC en la educación se convierten en una prioridad estratégica para las políticas de 

desarrollo nacionales. Pero lo que interesa recalcar es el inminente crecimiento del uso de las 

TIC en los procesos educativos en todos los niveles de la sociedad. Es importante señalar 

dos puntos uno de ellos es que las tecnologías hacen posible, por medio de la reducción de 

la brecha digital, que más personas tengan acceso a la formación y la educación. Otro punto 

a señalar es que gracias a las tecnologías multimedia e Internet, disponemos de nuevos 

recursos en los entornos educativos.  
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El uso combinado de las tecnologías multimedia e Internet nos permite el aprendizaje 

fácilmente en cualquier lugar.  

La transformación de los escenarios educativos tradicionales, la incorporación de las TIC a la 

educación formal y escolar es a menudo justificada, reclamada o promovida, según los casos, 

con el argumento de su potencial contribución a la mejora del aprendizaje y de la calidad de 

la enseñanza. Las explicaciones en pro de la implementación de las TIC en todos los niveles 

de la educación no tienen discusión sino más bien se justifican en las prestaciones que brindan 

para realizar nuevas metodologías de enseñanza. 

Se debe investigar hasta donde y bajo qué parámetros las TIC pueden llegar a cambiar las 

prácticas educativas. Lo que nos interesa es saber cómo las TIC’s mejoran la enseñanza y el 

aprendizaje y analizar el uso efectivo que le dan los profesores y alumnos durante estos 

procesos; y por otra, se prevén gracias a las mismas mejoras en el aprendizaje de los alumnos 

y mayor participación e implicación en estas actividades, En conclusión, según(Carneiro, 

Toscano, & Díaz, 2009) la verdadera importancia de las TICs está en la forma que estas son 

utilizadas por profesores y alumnos en los diferentes procesos de enseñanza y el aprendizaje.  

2.5 Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento es un concepto relativamente nuevo por lo que aún no existe un 

cuerpo doctrinal sólido y estructurado, a pesar de toda la importancia que abarca este 

concepto. 

Tras un detenido análisis de las definiciones y las características propias de la creación y 

gestión del conocimiento, (Rodríguez, 2006) menciona que podemos considerar a la gestión 

del conocimiento como un conjunto de procesos sistemáticos (identificación y captación del 

capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del conocimiento; y su utilización) 

orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la generación de 

una ventaja competitiva para la organización y/o el individuo.  

Como se menciona en (Aja Quiroja, 2002) “La gestión del conocimiento pretende lograr que 

la organización pueda tener acceso a la información y la facilidad requerida para adaptarla 

continuamente a los cambios tanto internos como externos del medio ambiente, además 

expone que una correcta gestión de la información y del conocimiento se deriva de una 

correcta implementación de la gerencia de la calidad“. 

2.5.1 Factores clave de éxito en la gestión de conocimiento 

Como menciona (Alzate Molina & Gallego Álvarez, 2012) existen 7 factores claves que  deben 

tener en cuenta las organizaciones para crear una adecuada cultura del conocimiento, estos 

factores son: 
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a. Procesos  

Las organizaciones deben procurar que sus actividades se encuentren en base de procesos 

y no de personas, se lo logra a través de:  

 Conectar gente con gente y gente con conocimiento.  

 Conectar gente con información.  

 Facilitar conversión de información a conocimiento.  

 Encapsular conocimiento para facilitar transferencia.  

 Diseminar conocimiento.  

  

b. Estructura organizacional  

Se debe procurar que la estructura organizacional de las instituciones no sea de manera 

vertical si no horizontal, esto se logra con:  

 Equipos de trabajo  

 Grupos de trabajo  

 Comunidades de práctica  

c. Gente  

Se debe concientizar a los empleados de la organización de la importancia que tienen estos 

en ella, debido a que son ellos los que conforman una organización, es por esto que es de 

vital importancia que estos interioricen esto. Adicionalmente se debe velar porque exista un 

adecuado relacionamiento interpersonal entre estos.  

 La gestión de conocimiento con la gente se hace: 

 Demostrando que no se crea conocimiento sin gente.  

 Con modelos de competencias implantados y utilizados para la gestión cotidiana.  

 Con confianza (especialmente la percepción de qué gano si comparto mis  

conocimientos).  

 Promoviendo el trabajo en equipo.  

 Generando motivación hacia el conocimiento.  

d. Sistema de Reconocimiento  

Se debe establecer una política clara de incentivos que motive a las personas a generar y 

compartir conocimientos. Esto se hace buscando estrategias que generen Gestión del 

Conocimiento con sistemas de reconocimiento, algunos de estos sistemas son:  

 Que se reconozca contribución al conocimiento  

 Reconocimiento de que conocimiento está ligado al ego  

 Reconocimiento por: 
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• Nuevas o mejores competencias o conocimiento relevante.  

• Asumir nuevos proyectos o responsabilidades  

• Desarrollar colegas.  

• Destacarse como experto en un tema o competencia (mejor práctica).   

e. Sistemas de Información  

El éxito de la implementación de la Gestión de Conocimiento radica en poseer un excelente 

sistemas información, el cual les permita a las personas acceder a esta de una manera rápida 

y oportuna. 

La Gestión del Conocimiento desde los sistemas de información se hace:  

 Con el conocimiento capturado, compartido, creado.  

 A través de la conversación.  

 A través de relaciones estimulantes para la transferencia de conocimiento. 

  

f. Liderazgo  

Es de suma importancia el compromiso de la alta gerencia en la implementación de la Gestión 

del Conocimiento, para esto es necesario que los líderes de la organización, contribuyan con:  

 Convertirse en soporte a la gestión de conocimiento.  

 Dar ejemplo.  

 Generando un alto nivel de confianza en empleados.  

 Teniendo la convicción de que conocimiento es apalancador de resultados.  

g. Cultura  

Este el último factor clave y el más importante, debido a que la organización debe adoptar una 

cultura que trabaje día a día por fomentar la Gestión o Gerencia del Conocimiento en todos 

sus procesos y personas. 

Para (Rodríguez, 2006) en cambio los factores clave de éxito para una correcta gestión de 

conocimientos son: 

a. Cultura orientada al conocimiento: debe existir una cultura favorable y compatible con la 

gestión de conocimientos.  

b. Infraestructura técnica e institucional: A la gestión de conocimientos se la puede desarrolar 

de mejor manera si existe una correcta infraestructura tecnológica y el personal ha desarrollado 

las competencias necesarias para hacer uso de ella.  

c. Respaldo del personal directivo: debe existir el completo apoyo del equipo directo para la 

creación y gestión del conocimiento. 
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d. Vínculo con el valor económico o valor de mercado: los procesos de gestión del 

conocimiento pueden resultar muy costosos, por tanto, es necesario que se traduzcan en algún 

tipo de beneficios para la organización. 

e. Orientación del proceso: es aconsejable realizar una buena evaluación diagnóstica que nos 

oriente el desarrollo del proceso.  

f. Claridad de objetivo y lenguaje: es importante estar claros con aquello que queremos 

conseguir.  

g. Prácticas de motivación: el conocimiento es personal por lo que es fundamental motivar e 

incentivar a los miembros de la organización para que lo compartan, lo usen y lo creen de forma 

habitual.  

h. Estructura de conocimiento: es fundamental la creación de una estructura de conocimiento 

flexible. 

i. Múltiples canales para la transferencia de conocimiento: se debe proporcionar diferentes 

canales y situaciones que faciliten la transferencia de conocimiento. 

2.6 Brecha digital 

Diferentes Organismos mundiales entre ellos la CEPAL implantaron el concepto de brecha 

digital en la zona para referirse al ambiente que se vivió en Latinoamérica, donde se veía una 

dificultad para la implementación de las TIC respecto a países del Primer Mundo como se lo 

explica (J. Jiménez, 2010).  

La brecha digital es una realidad innegable si ponemos a observar la desigualdad en la 

capacidad de transmisión y uso de Internet entre las diferentes regiones del planeta. 

La brecha digital se refiere según (Álamo, 2003) a la distancia existente entre diferentes áreas 

y diferentes estratos socio económicos en relación a las ventajas para acceder y obtener las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como también el uso de Internet, 

lo que al final refleja la desigualdad entre los países y dentro de ellos. 

Según estas investigaciones, hubo una infraestructura deficiente, así como escasas iniciativas 

que exponían que los diversos gobiernos de la región, por ellos mismos no podrían enfrentar 

este reto. 

La brecha digital no se enmarca en solo unos matices sino más bien  abarca un sin número 

de estos como son lo social, económico, tecnológico, uso de tecnologías, acceso a internet 

etc.  

Para estudiar la brecha digital hay que resolver diferentes preguntas como: ¿La forma y 

facilidad que tienen los jóvenes para acceder al internet y hacer uso de las nuevas tecnologías 

difiere a la de los adultos mayores?, ¿Existe desigualdad entre el área rural y urbana?, ¿Cómo 
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la tecnología penetra en cada peldaño de la sociedad? Ante estas preguntas también deben 

preguntarse los gobiernos que están haciendo ante la inminente llegada de esta era digital, 

¿Qué están haciendo para reducir la diferencia en el acceso a internet en los diferentes niveles 

socio económicos? 

2.6.1 Los niveles de la brecha  

Si se toma la teoría que la  brecha digital es un entorno de una única dimensión, se están 

cometiendo diversos errores al realizar un análisis inadecuado ante una realidad que se 

desarticula en varios niveles. En base a esto podemos decir que dentro de cada región existe 

una brecha digital y esta se repite cuando buscamos a nivel nacional. En este contexto, en 

todos los países, solo una proporción de la población dispone de los medios tecnológicos más 

poderosos. La brecha que el porcentaje restante de la población debe afrontar en referencia 

al uso de las tecnologías es equivalente a las que soporta la población en los países en vías 

de desarrollo.  

La brecha digital, en si es un problema común en el mundo y muestra características similares 

en diferentes países. Los países desarrollados empezaron a establecer nuevas estrategias y 

a adoptar varias medidas para solventar el problema en base a nuevas políticas 

gubernamentales. Los bajos recursos son un obstáculo extremadamente grande para que los 

países en desarrollo adopten esas estrategias. Se han creado perjuicios generacionales y de 

género, por lo que muchas investigaciones revelan que los hombres ya dominan la sociedad 

de la información y comunicación poniendo en evidencia la necesidad de volver neutro este 

proceso y evitar que las mujeres se queden atrás en el uso de las nuevas tecnologías.  

En conclusión estos datos y previsiones que han aparecido solo revelan que la brecha digital 

existe entre sociedades y dentro de ellas. Por lo que el uso de Internet esta estratificado no 

solo en el género, sino también es más frecuente en la población joven que en personas 

mayores, habitantes del medio urbano y rural con personas de niveles socio económicos altos. 

Para generalizar se va tomar en cuenta 5 formas generales de desigualdad que son: 

 Medios Técnicos (hardware y conexiones) por medios de las cuales las personas 

acceden a la Web, de aquí la importancia de los equipos adecuados para la conexión 

y trabajo ya que el uso de equipos inadecuados generaría retrasos y dificultades en el 

uso de los medios tecnológicos. 

 Variedad en la forma y grado en la que las personas practican o se preparan en el uso 

del internet, donde definimos donde los usuarios se conectan con mayor frecuencia, 

cuán lejos deben ir para utilizar los mismos. 

 Desigualdad en la habilidad para el uso del internet  
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Donde encontramos cuatro niveles de habilidad para el uso del internet, conocimiento 

medio, realizar búsquedas, bajar información y un conocimiento de fondo. 

 Desigualdad en el soporte social. 

Los usuarios por lo general obtienen soporte social de un asistente técnico formal, 

asistencia de amigos o familiares 

 Variedad en el propósito de uso del internet, donde no todos los usuarios utilizan los 

medios tecnológicos de forma científica sino más bien la buscan como medio de 

comunicación o entretenimiento.  

2.7 Técnicas de análisis de datos 

2.7.1 Minería de datos 

Existen varias definiciones de minería de datos entre ellas se va a citar las siguientes: 

(M. Torrado, 2011) define la minería de datos o Data Mining como la extracción de información 

desconocida no trivial y potencialmente útil de una gran cantidad de información. 

Otro concepto es el dado por (Larrañaga & Inza, 2006) quien dice que la minería de datos es 

el proceso de obtener conocimiento útil y entendible, anteriormente desconocido, desde 

grandes conjuntos de datos almacenados en varios formatos. 

En la actualidad la minería de datos se utiliza en diferentes ámbitos como el financiero, análisis 

de Mercado, comercio, educación, procesos industriales, etc.  

En si se puede decir que la minería de datos trata en general de obtener información de 

grandes bases de datos para así poder tomar decisiones en busca de un objetivo. 

2.7.1.1 Técnicas de minería de datos 

Las técnicas de minería de datos según (Weiss & Indurkhya, 1998) se clasifican en dos clases: 

supervisados o predictivos y no supervisados o de descubrimiento del conocimiento.  

Así mismo dicen (Weiss & Indurkhya, 1998) que los algoritmos supervisados o predictivos 

predicen el valor de un atributo etiqueta de un conjunto de datos, conocidos otros atributos 

(atributos descriptivos). A partir de datos cuya etiqueta se conoce se induce una relación entre 

dicha etiqueta y otra serie de atributos. Esas relaciones sirven para realizar la predicción en 

datos cuya etiqueta es desconocida. Esta forma de trabajar se conoce como aprendizaje 

supervisado y se desarrolla en dos fases: Entrenamiento (construcción de un modelo usando 

un subconjunto de datos con etiqueta conocida) y prueba (prueba del modelo sobre el resto 

de los datos). 

Cuando una aplicación no es lo suficientemente madura y no tiene el potencial necesario para 

una solución predictiva hay que recurrir a los métodos no supervisados o de descubrimiento 

del conocimiento,  que descubren patrones y tendencias sin tener ningún tipo de conocimiento 
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previo acerca de cuáles son los patrones buscados, en los datos actuales (no utilizan datos 

históricos).  

El descubrimiento de esa información sirve para llevar a cabo acciones y obtener un beneficio 

(científico o de negocio) de ellas, todo el proceso de modelado se lleva a cabo sobre un 

conjunto de ejemplos formados tan sólo por entradas al sistemas, en estos no se tiene 

información sobre las categorías de esos ejemplos, por lo que, el sistema tiene que ser capaza 

de reconocer patrones para poder etiquetar nuevas entradas. En la tabla siguiente se 

muestran algunas de las técnicas de minería de ambas categorías. 

Tabla 1. Clasificación de las técnicas de minería de datos 

Supervisados No Supervisados 

Arboles de decisión Detección de desviaciones 

Inducción neuronal Segmentación 

Regresión Agrupamiento “Clustering” 

Series temporales Reglas de asociación 

 Patrones secuenciales 

      Fuente:(García, Quintales, García, & Polo, 1997)  

Otra forma de clasificar las técnicas de minería de datos según  (Aranda & Sotolongo, 2013) 

por su utilidad son: 

 Las técnicas de predicción: Estas nos permiten obtener pronósticos de 

comportamientos futuros en base a datos obtenidos con anterioridad, de donde se 

pueden aplicar frecuentemente.  

 Las técnicas de agrupamiento: Estas técnicas agrupan datos dentro de un número 

de géneros preestablecidas o no, están parten de criterios de distancia o similitud, de 

forma que las clases sean lo más análogas entre sí y diferentes de las otras clases 

como se menciona (Rodríguez Suárez, 2009). 

 Las técnicas de reglas de asociación: Estas técnicas permiten definir las posibles 

relaciones o correlaciones entre los distintos sucesos o acciones supuestamente 

independientes; Como lo dice (Molina López & García Herrero) se puede reconocer 

como la ocurrencia de un suceso u acción puede influenciar la aparición de otros. 

 Las técnicas de clasificación: Estas técnicas especifican una serie de clases, en la 

que se pueden agrupar los diferentes casos. Dentro de este grupo se encuentran las 

técnicas de árboles de decisión y reglas de inducción. 
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2.7.1.2 Herramientas para la aplicación de técnicas de minería de datos 

Para poder utilizar las técnicas de minería de datos antes mencionadas hay varias 

herramientas; entre estas herramientas existen aquellas que son indistintas del sistema gestor 

de bases de datos y otras se derivan de un gestor de bases de datos específico. 

 Herramientas originarias del gestor 

Como se menciona en (Aranda & Sotolongo, 2013) ORACLE y SQL Server han implementado 

técnicas para el análisis de datos con el objetivo de facilitar el proceso de descubrimiento de 

conocimiento para la toma de decisiones. 

SQL Server Data Mining: contiene varias características necesarias para crear complejas 

soluciones de minería de datos, y nos permite: 

 Aplicar soluciones de minería de datos utilizando Microsoft Excel. 

 Entender cómo, cuándo y dónde aplicar los algoritmos que se incluyen en el servidor 

de SQL. 

 Realizar la extracción de datos de procesamiento analítico en línea (OLAP). 

 Utilizar SQL Server Management Studio para acceder y proteger los objetos de minería 

de datos. 

 Utilizar SQL Server Business Intelligence Development Studio para crear y gestionar 

proyectos de minería de datos. 

Hay muchas ventajas de la minería de datos de Microsoft como lo menciona (Aranda & 

Sotolongo, 2013) estas ventajas son: 

 La integración estrecha con la plataforma de base de datos de clase mundial SQL 

Server, pues aprovecha el desempeño, la seguridad y las características de 

optimización de SQL Server.  

 La extensibilidad, ya que podemos extender la minería de datos de Microsoft para 

implementar algoritmos que no vienen incluidos en el producto.  

Entre los algoritmos implementados por Microsoft podemos mencionar según (Aranda & 

Sotolongo, 2013) los siguientes: 

 Árboles de decisión. 

 Bayes naive. 

 Clústeres. 
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 Redes neuronales. 

 Serie temporal. 

 Regresión lineal. 

 Clústeres de secuencia. 

 Asociación. 

Oracle Data Mining: Como se lo expone en (Haberstroh, 2008) este permite que las 

empresas puedan desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocio avanzadas que utilicen 

las bases de datos corporativas, revelen nuevos conocimientos e integren esa información en 

aplicaciones comerciales. 

Oracle Data Mining incorpora algunas funcionalidades de minería de datos para realizar 

clasificaciones, agrupamiento, predicciones y asociaciones entre las que podemos mencionar 

según (Aranda & Sotolongo, 2013): 

 Agrupamiento (k-means, O-Cluster). 

 Árboles de decisión. 

 Atributo relevante. 

 Característica de selección. 

 Clasificador bayesiano (naive bayes). 

 Máquinas de soporte vectorial (support vector machines). 

 Modelos lineales generalizados 

 Reglas de asociación (APRIORI). 

 Herramientas independientes del gestor 

Una de las herramientas libres de mayor uso para la minería de datos según (Ramesh, 2011) 

es Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) que no es más que una herramienta 

visual de distribución libre para el análisis y la extracción de conocimiento a partir de datos. 

Las principales ventajas de Weka según (Aranda & Sotolongo, 2013) son: 

 Es multiplataforma. 

 Contiene una extensa colección de técnicas para pre-procesamiento y modelado de 

datos. 

 Es fácil de usar, gracias a su interfaz gráfica. 

 Soporta varias tareas de minería de datos, especialmente pre-procesamiento, 

agrupamiento, clasificación, regresión, visualización y selección. 
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 Permite combinar varios algoritmos basados en técnicas de minería de datos, para 

obtener mejores resultados en el descubrimiento de conocimiento. 

 Es capaz de mostrar los datos en varios tipos de gráficos con el objetivo de 

proporcionar una mejor comprensión y un mejor análisis. 

2.7.2 Knowledge discovery in databases 

Un concepto bastante explicito de KDD, knowledge Discovery in databases, es dado por  

(Riquelme, Ruiz, & Gilbert, 2006) y nos dice: 

“La integración de un conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de un 

conocimiento obtenido a partir de las bases de datos que aporten información hacia la toma 

de decisiones.” 

KDD tiene por finalidad procesar grandes cantidades de datos automáticamente, identificando 

los patrones más significativos y relevantes que se convertirán en la información para poder 

presentarlos como conocimiento apropiado para lograr los objetivos del usuario 

2.7.2.1 Tipos de datos  

Existen varios tipos de datos sobre los cuales se puede realizar la minería de datos estos 

pueden ser: 

 Bases de datos relacionales: que pueden ser una colección de relaciones (tablas). 

Tabla como conjunto de atributos (variables, columnas, campos) conteniendo tuplas 

(casos, filas, registros) Presentación tabular: atributo-valor (vista minable) 

 Bases de datos espaciales: Datos geográficos, imágenes médicas, redes de transporte 

o tráfico. 

 Bases de datos temporales: que se presentan en distintos instantes o intervalos de 

tiempo temporales 

 Bases de datos documentales: estas son documentos de texto, variables desde 

palabras hasta los resúmenes 

 Bases de datos multimedia: aquí tenemos a las imágenes, audio, video. 

 La Word Wide Web: es el repositorio de información más grande y diverso en la 

actualidad 

o Minería del contenido: encontrar patrones en las páginas web 

o Minería de la estructura: estudia los hipervínculos y URLs 

o Minería del uso: análisis de la navegación 

Los datos deben ser según (Vieira, Ortiz, & Carvajal, 2009) sin errores de medición, 

coherentes, sin falta de atributos, concernientes al problema y no tener redundancia en ellos. 
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2.7.2.2 Tipos de modelo 

Existen varios tipos de modelos que se puede aplicar como por ejemplo: 

 Modelos de datos a conocimiento por medio de modelos computacionales 

 Modelos descriptivos: Estos identifican patrones que explican los datos, dentro de 

estos tenemos: 

o Reglas de asociación: Estos expresan patrones de comportamiento en los 

datos 

o Clustering: Estos agrupan casos de iguales características. 

 Modelos predictivos: estos modelos predicen valores de variables de interés  a partir 

de valores de otras variables llamadas predictoras. 

o Regresión: En esta la variable a predecir es continua 

o Clasificación supervisada: la variable a predecir es discreta y puede ser 

nominal u ordinal según sea el caso. 

2.7.3 Fases del proceso de KDD y minería de datos 

Para realizar los procesos de extracción del conocimiento existen varios proceso que varían 

según cada autor pero en si nos llevan al mismo objetivo por ejemplo (Cabena, Hadjinian, 

Stadler, Verhees, & Zanasi, 1998) divide al KDD en las siguientes fases: 

a. Determinación de objetivos 

b. Preparación de datos 

 Selección: Identificación de las fuentes de información externas e internas y 

selección del subconjunto de datos necesario. 

 Pre procesamiento: estudio de la calidad de los datos y determinación de las 

operaciones de minería que se pueden realizar. 

c. Transformación de datos: conversión de datos en un modelo analítico. 

d. Minería de datos: tratamiento automatizado de los datos seleccionados con una 

combinación apropiada de algoritmos. 

e. Análisis de resultados: interpretación de los resultados obtenidos en la etapa 

anterior, generalmente con la ayuda de una técnica de visualización.  

f. Asimilación de conocimiento: aplicación del conocimiento descubierto. 

Por otra parte (Larrañaga & Inza, 2006) dicen que los procesos a seguir son los siguientes: 

1 Integración y recopilación de datos 

2 Selección, limpieza y transformación de datos 

3 Minería de datos 

4 Evaluación e interpretación de resultados 

5 Difusión y uso 
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Como se puede ver las fases expuestas por (Larrañaga & Inza, 2006) y (Cabena et al., 1998) 

son muy similares  pero para este proyecto vamos a tomar como referencia los procesos 

descritos por (Larrañaga & Inza, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  1. Proceso de KDD y minería de datos 
Fuente:(Larrañaga & Inza, 2006) 

a. Integración y recopilación de datos 

En la Integración y recopilación de datos encontramos lo siguiente: 

- Procesamiento transaccional en línea (On-Line Transaction Processing, OLTP): 

suficiente para necesidades diarias (facturación, control de inventario, ...) 

- Decisiones estratégicas basadas en el análisis, la planificación y la predicción: datos 

en varios departamentos 

- Cada fuente de datos distintos formatos de registro, diferentes grados de agregación, 

diferentes claves primarios. 

- Integración de múltiples bases de datos: almacenes de datos (data warehousing) 

- Almacén de datos aconsejable cuando el volumen de información es grande. No 

estrictamente necesario (archivos de texto, hojas de cálculo). 
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b. Selección, limpieza y transformación 

- Calidad del conocimiento descubierto depende (además del algoritmo de minería) de 

la calidad de los datos analizados 

- Presencia de datos que no se ajustan al comportamiento general de los datos (outliers) 

- Presencia de datos perdidos (missing values) 

- Selección de variables relevantes (feature subset selection) 

- Selección de casos aleatoria en bases de datos de tamaño ingente. Muestreo aleatorio 

simple, por conglomerados, estratificado, polietápico 

- Construcción automática de nuevas variables que faciliten el proceso de minería de 

datos 

- Discretización de variables continuas 

c. Minería de datos 

Dentro de la minería de datos se aplica: 

- Modelos descriptivos 

Reglas de asociación: 

Clustering: particional, probabilístico, jerárquico, conceptual 

- Modelos predictivos: 

Regresión: regresión lineal, regression tree, model tree, additive regression 

Clasificación supervisada: clasificadores Bayesianos, regresión logística, redes 

neuronales, arboles de clasificación, inducción de reglas, K-NN, combinación de 

clasificadores 

d. Evaluación e interpretación 

Técnicas de evaluación: validación simple (training + test), validación cruzada con k-

rodajas, bootstrapping 

Reglas de asociación: cobertura (soporte), confianza 

Clustering: variabilidad intra y entre 

Regresión: error cuadrático medio 

Clasificación supervisada: porcentaje de bien clasificados, matriz de confusión, análisis 

ROC 

Modelos precisos, comprensibles (inteligibles) e interesantes (útiles y novedosos) 

e. Difusión y uso 

Difusión: necesario distribuir, comunicar a los posibles usuarios, integrarlo en el know-how 

de la organización  

Medir la evolución del modelo a lo largo del tiempo (patrones tipo pueden cambiar) 

Modelo debe cada cierto tiempo de ser: reevaluado, reentrenado y reconstruido 
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2.7.4 Minería de datos en la educación 

Según (Cristóbal Romero, Ventura, & Hervás, 2005) las técnicas de minería de datos en la 

educación las podemos analizar desde dos puntos de vista:  

• Minería de Datos Orientada hacia los autores. La finalidad de esta es ayudar a los 

educadores autores de los sistemas de e-learning a mejorar su funcionamiento a partir de la 

información obtenida sobre la utilización de los alumnos. Entre las principales aplicaciones 

según (Cristóbal Romero et al., 2005) tenemos: alcanzar una mejor y más eficiente 

realimentación de la enseñanza, conocer como los estudiantes aprenden en el web, 

evaluándolos por sus patrones en la navegación, otra aplicación es el poder cambiar los 

contenidos en el sitio web para así personalizar los diferentes cursos. 

 • Minería de datos orientado hacia los estudiantes. De igual manera (Cristóbal Romero et 

al., 2005) exponen que la finalidad de esta es efectuar recomendaciones a los alumnos 

durante su interacción con el sistema de e-learning para así mejorar su aprendizaje. Las 

principales aplicaciones de esta son: proponer mejores experiencias de aprendizaje a los 

estudiantes, dependiendo del progreso del estudiante poder adaptar los cursos  y ayudarlos 

dándoles sugerencias y recomendar para el mejor aprovechamiento del os mismos. 

Aunque la minería de datos aplicada a educación es bastante nueva ya cuenta con un gran 

número de investigadores, y para muestro de esto existen múltiples contribuciones publicadas 

en diferentes congresos internacionales (ICCE, ICALT, ITS, Elearn, PAKDD, GECCO, UM, 

AH, WISE, ISDE, etc.) y revistas (IJEL, IEEE Education, UMUAI, etc.). 

El número de congresos e investigaciones sobre la minería de datos en la educación  como 

los expresan (Cristóbal Romero et al., 2005) está incrementándose enormemente año tras 

año, indicando de esta manera la gran importancia que está teniendo y el interés que ah 

despertando en la sociedad. 

2.7.4.1 Aplicaciones de la minería de datos en la educación 

Existen varios componentes que son importantes para la minería de datos en la educación 

como por ejemplo los clasificadores, agrupamiento y reglas de asociación que nos ayudan a 

reconocen la información oculta para los diferentes actores en las instituciones educativas. 

Los principales métodos para la generación de un modelo predictivo dentro de la educación 

son los clasificadores y clustering según (Ballesteros, Sánchez, & García, 2013). 

2.7.4.2 Clasificadores 

Los clasificadores utilizan modelos supervisados según (C. Romero, Ventura, Pechenizkiy, & 

Baker, 2010) clasificar es colocar un objeto o categoría en base a sus características, para la 

creación de modelos predictivos que describan clases de datos importantes de tendencias 
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futuras tomando en cuenta que la minería de datos pretende obtener reglas para la división 

de los datos en una clase o categoría para la mejor comprensión de los mismos.  

Lo que se pretende con los clasificadores es enseñar a una maquina una manera de clasificar 

los objetos a través del análisis de una hipótesis definida en donde las clases son conocidas,  

asimismo analizar el funcionamiento y el comportamiento de implementar los algoritmos de 

clasificación sobre un conjunto de ejemplos univariados y multivariados. Según (Ballesteros 

et al., 2013) las técnicas de clasificación se las realiza de forma diferente dependiendo el 

método utilizado, a pesar de esto todas ellas parten del mismo conjunto de datos considerado 

como muestra y todas terminan descubriendo una predicción de acuerdo a un porcentaje de 

acierto.  

Para (Ballesteros et al., 2013) los clasificadores discriminativos determinan un valor de la clase 

por cada registro del dato, es decir, si M es un clasificador, C = {c1, c2,....., c} el conjunto de 

valores de la clase y “t” un registro del dato, entonces la predicción de la clase es M(t) = ci 

para un solo “i” (donde i es el valor del atributo), otra alternativa es un clasificador 

probabilístico, definiendo la probabilidad de una clase para todas las filas clasificadas, la 

predicción de la clase es M(t) = [P(C = c1|t), … P(C = ci|t)], donde P(C = ci|t) es la probabilidad 

de que “t” pertenece a la clase ci ,(C. Romero et al., 2010).  

Según (Ballesteros, 2012) en el sector educativo, las técnicas de minería de datos educativa 

en base a la clasificación y predicción son utilizadas para la comprensión del comportamiento 

estudiantil, de forma que se pretende analizar el comportamiento que tienen estos en los 

diversos mecanismos de aprendizaje que hoy en día son utilizados en los diversos sistemas 

de aprendizaje-enseñanza con el objetivo de generar modelos educativos que puedan 

analizar e incrementar el nivel participativo y de aprendizaje de los estudiantes en función de 

modelos predictivos que conlleven a un alto impacto y puedan ser implementados en la 

actualidad como pueden ser el modelo presencial, modelo virtual y/o modelo mixto.  

Los proceso enseñanza-aprendizaje, los sistemas de control escolar así como las 

consecuencias de implementar nuevas metodologías educativas, nos brindan una cantidad 

considerable de información, gracias a la cual podemos aplicar de múltiples métodos de 

clasificación que ofrecen según (Cristóbal Romero et al., 2005) resultados favorables en su 

combinación entre tiempo de ejecución y porcentaje de acierto.  

2.7.5 Análisis cluster (clusterización) 

Como menciona (Manzano, 2008) cuando se tiene un conjunto de variables que caracterizan 

varios individuos, el análisis de conglomerados o clúster nos permite formar grupos de 
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individuos, de manera que cada grupo formado contenga dentro de si individuos con 

características similares pero distintas de los otros grupos formados  

El análisis Clúster nos permite clasificar sujetos u objetos a partir de características similares 

estos grupos o clúster se obtienen y configuran una vez estudiadas y analizadas las 

agrupaciones obtenidas. 

Como menciona (Ballesteros et al., 2013) los métodos de agrupamiento a diferencia de la 

clasificación y la predicción que utilizan modelos supervisados, analizan los registros con 

etiquetas de clase o categoría los objetos de datos, de tal forma que los métodos de 

agrupamiento no están interesados en modelar un conjunto de relaciones y un conjunto de 

respuestas que pertenezcan a cada valor asociado, este método utiliza el modelado no-

supervisado donde analiza los objetos de datos sin consultar con una clase conocida, es decir, 

las etiquetas de la clase no se encuentran en los datos de entrenamiento por el hecho de que 

el objeto es desconocido, de tal forma que el clustering es utilizado para la generalización de 

etiquetas, es decir, la búsqueda y construcción de grupos formados de tal forma que los 

patrones/objetos dentro de un conjunto tienen una alta similitud en comparación entre sí 

denominada función de medida de asociación, donde cada grupo formado puede ser 

interpretado como una clase de objetos de los cuales se pueden derivar reglas.  

El análisis de conglomerados es similar al análisis factorial, difiere una de otra en que la 

factorización es un poco flexible en algunos de sus supuestos y siempre estima de la misma 

manera la matriz de distancias, la aglomeración es menos restrictiva en sus supuestos y 

admite varios métodos de estimación de la matriz de distancias. 

Como técnica de agrupación de casos, el análisis de conglomerados es similar al análisis 

discriminante, difieren estos en que el análisis discriminante realiza la clasificación tomando 

como referencia un criterio o variable dependiente, el análisis de conglomerados permite 

detectar el número óptimo de grupos y su composición únicamente a partir de la similaridad 

existente entre los casos estos conceptos se los expone en(UCM, 2011a). 

Las técnicas de análisis clúster tienen como objetivo principal la clasificación de un cierto 

número de individuos en unos cuantos conglomerados o clúster. El principio general que guia 

la formación de los grupos es la minimización de la variación interna y la maximización de las 

distancias entre los clúster. La partición obtenida depende en gran proporción de la medida 

de similitud empleada para conocer la separación entre los grupos y del método elegido para 

la formación de tales grupos.  

Existen dos tipos de análisis de conglomerados que son mayormente utilizados y son: el 

análisis de conglomerados jerárquico y el análisis de conglomerados de K medias. El método 
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jerárquico es utilizado para determinar el número óptimo de conglomerados existente en los 

datos y el contenido de los mismos. El método de K medias nos permite procesar un número 

ilimitado de casos, pero sólo nos permite utilizar un solo método de aglomeración y requiere 

que se proponga con anterioridad el número de conglomerados que se quiere obtener. 

2.7.5.1 Clúster k-medias 

Se utiliza Clúster K-medias cuando se conoce el número de grupos con anterioridad es decir 

a priori y los datos a clasificar son  muchos además se lo utiliza cuando se quiere refinar el 

resultado obtenido mediante un método jerárquico. 

Para implementarlo existen varias formas como lo proponen  (Ruiz, Díaz, Chang, & 

Echeverría, 2009) pero todas ellas requieren los mismos pasos que son: 

1)      Seleccionar k centroides donde k es el número de grupos deseado 

2)     Se ordena cada observación en el grupo cuyo centroide es el más cercano 

3)     Se calculan los centroides de cada grupo 

4)     Se repiten los pasos 2) y 3) hasta que se satisfaga un criterio de parada  

 

El método suele ser muy sensible a la solución inicial dada por lo que es conveniente utilizar 

una que sea buena. Una forma de construirla es mediante una clasificación obtenida por un 

algoritmo jerárquico 

2.7.5.2 Clúster jerárquico. 

Como se menciona en (IBM, 2013) los clúster jerárquicos identifican grupos relativamente 

homogéneos de variables basándose en las características seleccionadas, mediante un 

algoritmo que comienza con cada caso en un clúster diferente y combina los clústeres hasta 

que sólo queda uno. Es posible analizar las variables brutas o elegir de entre una variedad de 

transformaciones de estandarización. Las medidas de distancia o similaridad se generan 

mediante el procedimiento Proximidades. Para seleccionar la mejor solución debemos revisar 

en cada etapa los estadísticos. 

El análisis de conglomerados jerárquicos es una herramienta importante en el estudio de 

coincidencias de los modelos obtenidos respecto de una misma muestra de datos y distintas 

complejidades y tienen como objetivo detectar las posibles asociaciones entre los distintos 

modelos para que junto con otros parámetros el o los investigadores puedan discernir lo 

aparente de lo real como lo menciona  (Pérez, 2006). 
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2.8 Tablas de Contingencia 

Las Tablas de Contingencia son apropiadas, cuando suponemos que una variable depende 

de otra, estas tablas son de doble entrada donde se hace una clasificación de la muestra de 

acuerdo a un doble criterio de clasificación.  

Implica siempre a variables cualitativas, categóricas o nominales, u ordinales con pocos 

valores: nominal*nominal, ordinal*ordinal; nominal*ordinal, También puede implicar a una 

variable nominal y otra de intervalo: nominal*intervalo(Serrano & Sánchez, 2012) 

Gracias a las tablas de contingencia podemos medir la asociación entre las variables que 

forman la misma y una vez determinado el grado de asociación entre las dos variables, nos 

resta valorar si ésta es estadísticamente significativa, o lo que es lo mismo, si la asociación o 

relación arrojada por el estadístico elegido es debido a un error de la muestra.(Ver ANEXO 2)  

Como lo menciona (Pluma, 2014) con estas tablas se puede obtener una descripción 

cuantitativa de las distintas cualidades bivariantes de la muestra, en forma de frecuencias y 

porcentajes.  

2.8.1 Prueba Chi-cuadrado. 

El estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene distribución de probabilidad del mismo 

nombre, sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. En 

términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias 

esperadas de acuerdo con la hipótesis nula.(Quevedo Ricardi, 2011). 

La finalidad de la prueba Ji Cuadrado es comprobar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre dos distribuciones de variables. Compara frecuencias observadas con 

frecuencias esperadas para contrastar la hipótesis de que las dos variables categóricas 

implicadas son independientes.(Serrano & Sánchez, 2012) 

La fórmula que da el estadístico es la siguiente: 

 

𝑥2 = ∑
(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑖 − 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖)2

𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖
𝑖

 

Fórmula 1. Fórmula para calcular chi-cuadrado 

Cuanto mayor sea el valor de 𝑋2, menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. De la 

misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más ajustadas están 

ambas distribuciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
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La prueba Chi-cuadrado la aplicamos para contrastar la Hipótesis Nula; H0= las variables x e 

y son independientes. 

Si la significación asociada a este estadístico es menor ó igual a 0.05 rechazamos la hipótesis 

de independencia. La base de cálculo de la Chi-cuadrado son las diferencias entre las 

frecuencias observadas y esperadas. 

El programa estadístico SPSS permite realizar pruebas de bondad de ajuste. Es decir, 

contrastar si las frecuencias observadas en cada una de las clases de una variable categórica 

varían de forma significativa de las frecuencias que se esperaría encontrar si la muestra 

hubiese sido extraída de una población con una determinada distribución de frecuencias. Un 

ejemplo de la prueba de Chi-cuadrado en nuestro estudio es entre el género y el lugar donde 

se conecta habitualmente donde comprobamos que no existe una relación entre las variables 

ya que el nivel de significancia es mayor al 0.05.ANEXO 3  

2.8.2 Coeficiente de correlación Bivariada 

La correlación bivariada es una técnica estadística que pretende determinar si dos variables 

tienen relación entre sí, si la relación es fuerte, moderada o débil y qué dirección tiene la 

relación.  

La correlación bivariada está basada en la asociación lineal, es decir, que cuando los valores 

de una variable aumentan los valores de la otra variable pueden aumentar o 

disminuir proporcionalmente. 

Se  distinguen 2  tipos de correlaciones que son la correlación de Pearson y correlación 

de Spearman, están basadas en la misma información, pero utilizan fórmulas diferentes. 

Cuando se utiliza la curva normal se utiliza la correlación de Pearson y cuando no se la utiliza 

se utiliza la correlación de Spearman. 

Cuando se realiza el análisis de correlación es necesario tener en cuenta el coeficiente de 

correlación y el nivel de significancia para determinar si existe o no una correlación entre 

variables. 

El nivel de significancia nos determina si existe o no relación entre las variables y debe ser 

menos a 0.05 para poder decir que esta relación es significativa. El coeficiente de correlación 

oscila entre -1 y 1 mientras más se aleja del 0 existe una relación más fuerte entre las 

variables, esta correlación puede ser positiva o negativa dependiendo cómo afecta una 

variable a otra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Spearman
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2.8.3 Coeficiente de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson nos ayuda a determinar el grado de relación lineal 

existente entre dos variables cuantitativas. Se lo representa por r y se lo obtiene tipificando el 

promedio de los productos de las puntuaciones diferenciales de cada caso (desviaciones de 

la media) en las dos variables correlacionadas: 

𝒓𝒙𝒚 =
∑ 𝒙𝟏𝒚𝟏

𝒏𝑺𝒙𝑺𝒚
 

Fórmula 2.Fórmula del coeficiente de Pearson 

 

 (𝒙𝟏 e 𝒚𝟏 se refieren a las puntuaciones diferenciales de cada par 

 n al número de casos  

 Sx y Sy a las desviaciones típicas de cada variable. 

El coeficiente de correlación de Pearson por lo general toma valores entre -1 y 1: un valor de 

1 indica relación lineal perfecta positiva; y el -1 indica relación lineal perfecta negativa; un valor 

de 0 indica relación lineal nula.  

Cuando se tiene un coeficiente de correlación alto no necesariamente implica causalidad, es 

decir que dos variables pueden estar linealmente relacionadas sin que esto obligatoriamente 

me diga que una sea causa de la otra.(UCM, 2011b) Un ejemplo de relación con r de Pearson 

lo encontramos en el ANEXO 4, donde se analiza la correlación entre el género y las horas 

de conexión al día donde tiene una significancia menor a 0.05 y tiene una relación lineal 

negativa de -0.106. 

En conclusión podemos decir que las característica principal de la correlación de Pearson es 

según   (UV, 2011): 

La correlación de una variable con ella misma siempre va a ser igual a 1. 

2.8.4 Coeficiente de Determinación 

Podemos definir de forma sencilla al Coeficiente de Determinación como el cuadrado del 

coeficiente de correlación de Pearson, y nos da la proporción de variación de la variable Y 

explicada por la variable X. Si la proporción es igual a 0, significa que la variable predictora no 

tiene capacidad predictiva de la variable a predecir (Y). Cuanto mayor sea la proporción, mejor 

será la predicción. Si llegara a ser igual a 1 la variable predictora explicaría TODA la variación 

de Y, y las predicciones NO tendrían error. 

2.8.4.1 Coeficiente correlación de rangos de Kendall. 

El coeficiente de correlación de rangos de Kendall, comúnmente conocida como coeficiente 

tau de Kendall, es una estadística que se usa para medir la asociación entre dos cantidades 

medidas. Una prueba de tau es una prueba de hipótesis no paramétrica para la dependencia 

estadística basada en el coeficiente de tau. 
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En concreto, se trata de una medida de correlación de rangos, es decir, la similitud de los 

ordenamientos de los datos cuando clasificados en orden de cada una de las cantidades. 

Lleva el nombre de Maurice Kendall, quien la desarrolló en 1938, cuando Gustav Fechner 

había propuesto una medida similar en el contexto de la serie de tiempo en 1897 (Docsetools, 

2010). 

2.8.4.1.1 Tau-b- de Kendall:  

Es una extensión de Gamma pero presenta la ventaja de que alcanza los valores -1 y 1 pero 

sólo para tablas cuadradas cuando se presentan situaciones de total asociación. 

Tau-b-de Kendall incluye los empates tomando en cuenta por separado los que surgen en la 

variable X1(𝐸𝑥1)y los que surgen en la variable X2(𝐸𝑥2).(UB, 2010) 

𝜏𝑏 =
𝐶 − 𝐷

√(𝐶 + 𝐷 +  𝐸𝑥1)(𝐶 + 𝐷 + 𝐸𝑥2)
 

Fórmula 3. Fórmula para calcular Tau-b 

 

2.8.4.1.2 Tau-c- de Kendall:  

Es una corrección de la medida anterior de modo que alcanza los valores -1 y 1 incluso en 

tablas no cuadradas. El problema que presenta es que tiende a subestimar la asociación real 

entre las variables(UB, 2010) 

Este estadístico se define como 

𝜏𝑐 =
2𝑘(𝐶 − 𝐷)

𝑛2(𝑘 − 1)
 

Fórmula 4. Fórmula para calcular Tau-c 

  

2.8.5 Análisis Discrimínate. 

En (F. Torrado & Berlanga, 2012) tratan al análisis discriminante como una prueba estadística 

adecuada para seleccionar qué variables independientes o predictivas permiten diferenciar 

grupos y cuántas de estas variables son necesarias para alcanzar la mejor clasificación 

posible. Además nos permite cuantificar su poder de discriminación en la relación de 

pertenencia de un sujeto u objeto a un grupo u otro. Por ello esta técnica es considerada, 

además de una prueba de clasificación, una prueba de dependencia. De aquí que su propósito 

es similar al análisis de regresión logística; la diferencia radica en que solo admite variables 

cuantitativas 

El análisis discrimínate es una técnica multivariante que se orienta principalmente a conseguir 

dos objetivos según (F. Torrado & Berlanga, 2012) estos son:  
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a) Explicar la influencia de un conjunto de variables cuantitativas sobre una 

variable cualitativa.  

b) Predecir la pertenencia de los sujetos a una de las categorías de la variable 

criterio a partir de los valores registrados en las variables predictivas.  

La variable dependiente es categórica y tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los 

grupos, y las variables independientes son continuas y determinan a qué grupos pertenecen 

los objetos. Con estos atributos medidos se forma una combinación lineal de variables 

predictivas para que maximice las diferencias entre los grupos y pueda construir así un modelo 

predictivo para clasificar nuevos casos al grupo de pertenencia. Por tanto, el análisis 

discriminante será usado como lo dice (F. Torrado & Berlanga, 2012) para:  

• Determinar si existen diferencias significativas entre las características de un conjunto de 

variables de dos o más grupos definidos a priori.  

• Seleccionar las variables de predicción que contribuyen en mayor medida a explicar las 

diferencias entre los grupos.  

• Establecer un procedimiento para clasificar a un individuo a partir de los valores de un 

conjunto de variables independientes.  

Tras su aplicación se puede:  

• Evaluar la exactitud de la clasificación en una tabla cruzada en la que se compara la 

pertenencia real de los individuos a un grupo con el pronóstico de pertenencia.  

• Identificar qué variables independientes tienen mayor poder de discriminación y de 

predicción en la clasificación de sujetos.  

• Obtener una ecuación denominada ‘función discriminante’ que exprese la combinación lineal 

de las variables predictivas y permita construir una regla de decisión que asigne un objeto 

nuevo a uno de los grupos prefijados con un cierto grado de riesgo. 

2.8.6 Análisis de varianza 

Según (Terrádez & Juan, 2012) el objetivo principal de muchos experimentos consiste en 

determinar el efecto que sobre alguna variable dependiente Y tienen distintos niveles de algún 

factor X variable independiente. En si para el análisis simple de la varianza consistirá en 

obtener muestras aleatorias e independientes del valor de Y asociado a cada uno de los 

distintos niveles del factor X1, X2,..., Xn . Entonces podremos determinar si los diferentes 

niveles del factor tienen un efecto significativo sobre el valor de la variable dependiente.  
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En palabras más sencillas podremos decir que vamos a utilizar el análisis de varianza para 

verificar si hay diferencias significativas entre medias cuando tenemos más de dos muestras 

en el mismo planteamiento. 

Suponiendo k muestras aleatorias independientes, de tamaño n, obtenidas de una única 

población normal. A partir de ellas existen dos maneras independientes de estimar la varianza 

de la población s2 .segun (Abraira & Pérez, 1996) estas son.  

a. Una llamada varianza dentro de los grupos o varianza de error, o cuadrados medios del 

error, y habitualmente representada por MSE (Mean Square Error) 

o MSW (Mean Square Within) que se calcula como la media de las k varianzas 

muéstrales.  

b. Otra llamada varianza entre grupos, o varianza de los tratamientos, o cuadrados medios 

de los tratamientos y representada por MSA o MSB(Mean Square Between). Se calcula a 

partir de la varianza de las medias muéstrales y es también un cociente; al numerador se 

le llama suma de cuadrados de los tratamientos (se le representa por SSA) y al 

denominador (k-1) grados de libertad. MSA y MSE, estiman la varianza poblacional en la 

hipótesis de que las k-muestras provengan de la misma población.  

2.9 Regresión Logística. 

Cuando se tenga una variable dependiente dicotómica que queramos predecir, o para la que 

queramos evaluar relación con otras variables independientes y de control, el procedimiento 

adecuado a realizar es una regresión logística (RL) binaria multivariante. 

La Regresión Logística es el tipo de análisis multivariante más empleado en todas las Ciencias 

de la Vida. Las razones más poderosas según (Aguayo, 2012) son:  

a. La regresión logística nos permite introducir como variables predictores de la respuesta 

una mezcla de variables categóricas y cuantitativas.  

b. A partir de los coeficientes de regresión (β) de las variables independientes introducidas 

en el modelo se puede obtener directamente la OR de cada una de ellas. 

 Así, si la variable independiente es una variable cuantitativa, la OR que se obtiene 

representa la probabilidad del evento predicho que tiene un individuo con un valor x 

frente a la probabilidad que tiene un individuo con valor (x-1).  

 Si la variable independiente es cualitativa, la RL sólo admite categóricas dicotómicas, 

de manera que la OR es el riesgo de los sujetos con un valor frente al riesgo de los 

sujetos con el otro valor para esa variable. 
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c. En la RL la variable dependiente, Y, es categórica, habitualmente dicotómica (RL binaria), 

es decir: si o no, ocurre o no ocurre. Esto hace a este tipo de análisis el ideal para aplicar 

en los estudios de casos y controles, estudios en los que los casos tienen algo  y los 

controles no.  

d. Lo que se pretende mediante la RL es expresar la probabilidad de que ocurra el evento 

en cuestión como función de ciertas variables, que se presumen relevantes o influyentes. 

Si ese hecho que queremos modelizar o predecir lo representamos por Y (la variable 

dependiente), y las k variables explicativas (independientes y de control) se designan por 

X1, X2, X3,…,Xk, la ecuación general (o función logística) es: 

𝑃(𝑌 = 1) =
1

1 + EXP(−𝑎 − 𝛽1𝑋1 − 𝛽2𝑋2 − 𝛽3𝑋3 −  … … … . −𝛽𝐾𝑋𝐾
 

Fórmula 5. Función logística 

 

Donde α, β1, β2, β3,…, βk son los parámetros del modelo, y EXP denota la función 

exponencial. Esta función exponencial es una expresión simplificada que corresponde a 

elevar el número e a la potencia contenida dentro del paréntesis, siendo e el número o 

constante de Euler, o base de los logaritmos neperianos (cuyo valor aproximado a la milésima 

es 2,718). 

Antes de hacer una regresión logística, debemos establecer claramente lo siguiente según 

(Aguayo, 2012): 

a. Cuáles podrían ser variables realmente predictoras (independientes) de la respuesta 

(dependiente). Esto lo da el conocimiento del tema y la revisión de la literatura.  

b. Cuáles podrían ser variables confundentes, que será necesario ajustar o controlar, ya 

que, de lo contrario, la evaluación de la relación principal (X → Y) podría ser espúrea o 

artefactada. Esto lo da el conocimiento del tema y la revisión de la literatura, por lo que 

deben recogerse (e incluirse en el análisis) aquellas variables predictoras que otros 

estudios hayan reconocido como tales. El análisis estratificado y el análisis multivariante 

serán las estrategias en esta fase de análisis para corregir su efecto, procedimientos que 

permiten el ajuste o control.  

c. Cuáles podrían ser variables modificadoras de efecto o de interacción, que producen 

cambios en la relación principal evaluada (X → Y) en términos de incrementarla o 

disminuirla. Para esto debemos amplio conocimiento del tema a tratar, aunque puede este 

conocimiento descubrirlo el investigador y plasmar las mismas en las conclusiones del 

estudio. 

d. Qué sentido tiene nuestro análisis, diferenciando dos grandes objetivos:  
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a) Predecir una determinada respuesta en base a las variables predictoras o 

independientes, consiguiendo una fórmula matemática que nos sirva para calcular la 

probabilidad de un suceso estudiado en un nuevo individuo en razón de los valores 

que presente de las diferentes variables incluidas en el modelo. En base a lo expuesto, 

se debe buscar, entre todos los posibles modelos, el más acertado, que es el que con 

el menor número de variables posibles genera una predicción más precisa y válida de 

la respuesta evaluada. Hay que tomar en cuenta que intentar desarrollar un modelo 

con muchas variables puede desarrollarnos un problema cuando hay pocas 

observaciones, ocasionando estimaciones inestables y poco precisas.  

b) Estimar los riesgos ajustados o controlados para cada variable independiente. En este 

caso es importante determinar el conjunto de variables que será oportuno controlar 

en el análisis, incluyendo aquellas que tengan una adecuada justificación teórica. Los 

pasos a seguir según (Aguayo, 2012) serían:  

 Valorar si hay interacción entre alguna de las variables de control y la variable 

independiente, con pruebas de significación estadística, dejando en el modelo los 

términos de interacción que sean estadísticamente significativos.  

 Valorar si hay confusión entre alguna de las variables de control y la relación 

principal evaluada, sin aplicar pruebas de significación estadística. En esta 

situación lo que debe analizarse es introducir una variable de control en el modelo 

de RL produce un cambio sumamente importante en la medida de asociación que 

estima el efecto de la exposición (X) sobre la respuesta (Y). Si esto no sucede 

dicha variable de control debe eliminarse del modelo, pues al dejarla puede 

disminuir la precisión del estudio.  

 Si al terminar el proceso existe más de un subconjunto de variables de control 

que ofrecen un similar grado de ajuste, se deberá tomar el que estime con mayor 

precisión el efecto principal evaluado (X → Y) en la investigación. 
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En este capítulo se va a   describir las fases del proceso de KDD, se presenta como obtuvimos 

el tamaño de la muestra en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y que técnicas 

utilizamos para el levantamiento de la información para su posterior análisis.  

3.1 Proceso metodológico 

El proceso metodológico que se va a utilizar en este proyecto se lo detalla en la Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Moreno & Martínez, 2011) 

a. Sistema de Información 

En el presente trabajo se realizó el análisis a una porción del total de estudiantes de 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aplicando 500 encuestas a alumnos 

escogidos de forma aleatoria de varias especialidades, las encuestas que tenían 

información incompleta o atípicas fueron desechadas quedando un total de 393 

encuestas para realizar el estudio que es superior al mínimo tamaño requerido para el 

análisis de la muestra según lo obtenido en el apartado 3.2.2 de este estudio.  

b. Preparación de los datos 

En esta etapa se determinó con que  variables se va a trabajar, se utilizaron todos los 

atributos que se solicitan en la encuesta es decir información personal, 

socioeconómica y académica de los alumnos. 

c. Minería de datos. 

En este proyecto los procesos de minería de datos  pasaros por las siguientes fases:  

 Comprensión entorno estudiantil y del problema que se quiere resolver.  

 Filtrado de datos  

 Selección de variables.  

 Extracción del conocimiento.  

 Interpretación y evaluación. 

d. Patrones 

Al analizar los datos obtenidos se logra sacar patrones en los estudiantes sin importar la 

carrera que sigan más bien estos dependen de otros factores como la edad genero e 

ingreso económico. 

Sistema de 

Information Conocimiento 
Preparación 

de los datos 

Minería 

de datos 
Evaluación  

Interpretación 

Visualización 

Patrones 

Figura  2. Proceso metodológico 
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e. Evaluación, Interpretación y Visualización 

Se evalúan los resultados si su información es veraz para posterior interpretarlos y poder 

presentarlos. 

f. Conocimiento 

Después de analizar los resultados se logra obtener un modelo que permitiera predecir 

con alta fiabilidad, el rendimiento académico y los factores que afectan al mismo dentro 

de los estudios universitarios. 

3.2 Universo y Tamaño de la muestra de Investigación 

3.2.1 Universo 

El universo sobre el cual se realizó la Investigación son los estudiantes de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil cuyo número total de alumnos es 19418 al 20 septiembre del 

2014. 

3.2.2 Tamaño de la muestra de investigación 

Sobre el valor total de alumnos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil vamos a 

calcular el tamaño de la muestra utilizado la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para 

poblaciones finitas(Aguilar-Barojas, 2005) ya que se conoce el valor total de nuestra 

población, como desconocemos el valor exacto de la probabilidad o no que ocurra un evento 

vamos a suponer que estos valores son iguales es decir  p=q=0.50. El nivel de confianza es 

elegido por el investigador como lo dice (Vivanco, 2005) por lo que se escogió un nivel de 

confianza 95% que corresponde a un índice de confianza de 1.96 y se acepta un margen de 

error del 5% ya que si el margen de error supera el 10 % nuestra información carecería de 

validez.  

𝑛 =
N𝑍2pq

𝐸2(N − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Fórmula 6. Fórmula para poblaciones finitas 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra. 

N=valor de población. 

Z = Nivel de confianza. (95% = 1.96) 

p = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento.  

q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento  

E = equivale al error aceptado. 5%= 0.05 
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𝒏 =
N𝑍2pq

𝐸2(N − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝒏 =
19418 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(19418 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
18649.05

48.5425 + 0.9604
 

𝒏 =
18649.05

49.503
 

𝒏 = 376.7 

 

Al aplicar la formula se obtiene 376.7 que redondeando nos da un valor de 377 encuestas que 

deben realizarse a los alumnos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil sin embargo 

hemos aplicado un total de 393 encuestas y sobre estas se realizara el estudio para efectos 

del proyecto. 

3.3 Técnica de recolección de Información 

Para obtener todos los datos necesarios para realizar la investigación en los alumnos de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil  se hizo uso de dos métodos de investigación, 

debido a que son los más conocidos, son de fácil aplicación y permiten obtener información 

concreta directamente de la fuente en este caso de los estudiantes y de un directivo de la 

universidad, estos métodos de investigación son:  

 Entrevista 

La entrevista la realizamos a la Magister María Verónica Peña Seminario quien se desempeña 

como Directora de Vinculación y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, quien nos ayudó con toda la información necesaria sobre su 

universidad para poder realizar esta Investigación. 

 

 Encuesta 

Las encuestas son aplicadas a 500 alumnos de esta universidad pero después de hacer una 

limpieza de encuestas se las dejo en la cantidad de 393, en estas encuestas se trata de 

obtener información referente a: 

 Aspecto sociodemográfico de los alumnos con información como edad, género y nivel de 

ingresos. 

 Información sobre los perfiles de conexión de los alumnos, a través de variables lugar de 

conexión, nivel de conocimiento, días de conexión a la semana, nivel de conocimiento en 

el manejo de Internet, cuantas horas ser conecta al internet diariamente, y años de 

experiencia en la conexión a internet.  
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 Información sobre las actividades de índole académica que realiza el estudiante en línea. 

 Información sobre las actividades de entretenimiento que realiza el estudiante en línea. 

 Información sobre si el estudiante cuenta con cuentas en redes sociales y páginas tanto 

de entretenimiento como de índole académica, y la cantidad de seguidores o contactos 

que tiene en las mismas. 

 Información sobre el nivel de uso de dispositivos tecnológicos por parte de los estudiantes. 

 Información sobre la percepción del estudiante en la utilidad e importancia del uso de 

Internet.  

 Información sobre la percepción el uso de los recursos educativos en línea por parte de 

los profesores en las actividades académicas. 

El formato de esta encuesta y las preguntas ahí realizadas las podemos encontrar en el (Ver 

ANEXO 1) 

3.4 Obtención de los resultados  

Como lo explica (Espíndola & León, 2002) primero previa la aplicación de una de las técnicas 

de minería de datos, tenemos que realizar algunas tareas de pre-procesado, que nos permitan 

transformar los datos originales a una forma más apropiada para ser usada por el algoritmo 

en particular. Para este proyecto las tareas realizadas han sido la integración, la limpieza, la 

transformación y la discretización de datos. La integración de los datos ha consistido en la 

agrupación de toda la información obtenida por medio de las encuestas a cada estudiante en 

una base de datos para su posterior análisis. 

En la etapa de limpieza, se elimina a las encuestas que no tienen completa al 100% toda la 

información o tienen datos atípicos. En la transformación de datos se cambian varios nombres 

de atributos e instancias que contenían la letras en mayúsculas o minúsculas para 

estandarizar, se agrupa a los estudiantes en la pregunta 12 de la encuesta de acuerdo al 

número de seguidores que tienen en sus diferentes cuentas de Facebook, twitter y LinkedIn, 

además se agrupo a los estudiantes quienes aprobaron y quienes reprobaron. En la etapa de 

discretización, el uso de las tecnologías en actividades académicas se  transforma por medio 

del análisis clúster en estudiantes de uso Bajo, bueno y regular, en el uso de internet en 

actividades de entretenimiento se las clasifico  en decreciente, creciente y constante y en el 

rendimiento académico en estudiantes aplicados y descuidados (Vera, Morales, & Soto, 

2012).Se creó un fichero con formato .sav de SPSS que es el software que utilizamos para 

realizar la minería de datos.  
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En este capítulo se va a representar los datos que se obtiene de la investigación realizada a 

nuestro universo de investigación se va a representar en gráficas para su mejor visualización 

y posterior interpretación.  

4.1 Resultados 

Una vez que se realizada las primeras fases del KDD es decir la integración y recopilación de 

datos es decir donde una vez  realizadas las encuestas manualmente a los estudiantes de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil , se utilizó la herramienta en línea Surveymonkey 

para poder tener la información dentro de una base de datos, posteriormente se realiza la 

segunda fase del KDD que es la selección, limpieza y transformación de datos donde 

eliminamos estudiantes con información incompleta o datos atípicos que pueden afectar a los 

resultados posteriores para la comprobación de las hipótesis. Una vez realizada la limpieza 

de datos realizamos la transformación de los mismos para poder trabajar con ellos de una 

manera adecuada y posteriormente seleccionar los datos más importantes y que influyan para 

el cumplimiento de nuestras hipótesis. 

4.1.1 Datos Generales de los estudiantes. 

Al realizar la investigación en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se evidencia que 

la muestra ha sido realizada en alumnos de la mayor cantidad de carreras ofertadas por esta 

universidad, siendo los alumnos de mayor frecuencia los pertenecientes a la carrera de 

medicina con 11.2% del total de la muestra como se observa en la figura Nro. 3.  

   

Figura  3. Carreras Universitarias 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla Nro. 2 se representa la información obtenida de la muestra referente a la edad 

donde se evidencia que la población universitaria es relativamente joven al tener una media 

de 20.32 y una desviación de 2.33.  

 

                                                Tabla 2. Datos de la edad 

Estadísticos 

¿Cuál es su edad? 

N Válidos 393 

Edad mínima 17 

Edad máxima 37 

Media 20.32 

Mediana 20.00 

Moda 20 

Desv. típ. 2.337 

Varianza 5.463 

                         Fuente: Elaboración propia 

De la población estudiada el 62% pertenece a las mujeres y 38 % a los hombres. 

El 73% de los estudiantes tienen en su familia ingresos altos, considerando para esto los 

estudiantes cuyas familias tiene ingresos superiores a 600 dólares, el 27 % restante tienen 

unos ingresos menores a 600 dólares como se observa en la Figura Nro.4. 

 

         Figura  4. Distribución de estudiantes por los Ingresos mensuales 
          Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Hábitos de conexión de la población estudiada 

La mayor cantidad de los estudiantes se conectan desde la casa formando el 56.7% del total 

la muestra al igual que desde una red móvil con un 23.9%, de la universidad un 17.6% del 

total, mientras que desde donde menos se conectan formando el 1.8% es desde el trabajo y 

desde un cyber café. 

Considerando que aquellos estudiantes que indican tener un conocimiento igual o superior a 

siete de una escala de 1 al 10 (Figura 5), tenemos un 88.8% de la muestra con un 

conocimiento alto en el manejo de internet, este nivel de conocimiento viene dado por la 

cantidad de días y horas que pasan conectados, se encuentra que el 85% de la muestra se 

conecta 7 días a la semana, con un promedio de conexión diario de 8 horas.  

 

Figura  5. Distribución de estudiantes por el nivel de conocimiento en el manejo de internet 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Uso de Internet en Actividades Académicas 

Aunque el 85% de los estudiantes se conecten siete días a la semana el ingreso a la 

plataforma virtual es bajo como se observa en la figura Nro. 6 de donde obtenemos un 

promedio de 2 ingresos semanales a la plataforma virtual, el poco ingreso a la plataforma 

virtual deriva en la baja participación en foros virtuales pues el 47% de la muestra no participa 

en los mismos y el 53% restante tiene una media de 1 participación mensual. 
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     Figura  6. Ingreso a la plataforma virtual 
      Fuente: Elaboración propia 

En la figura Nro. 7 se observa que las consultas realizadas a los profesores son muy bajas y 

de donde se obtiene una media de 4 consultas mensuales a los profesores, siendo estas 

menores al promedio de consultas realizadas a los compañeros que es de 16 consultas, que 

nos muestra que no hay confianza suficiente entre docentes y alumnos y más bien hay una 

interacción mayor entre compañeros. 

 

     Figura  7. Consultas al profesor 
      Fuente: Elaboración propia 
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La descarga de recursos educativos al igual que el número de videos académicos vistos en 

internet es baja considerando el promedio de conexión diaria pues solo se tiene una media de 

3 descargas de recurso educativos y una media de 4 videos educativos vistos mensualmente. 

En la figura Nro. 8 se representan las horas de chat sobre temas académicos, de aquí 

obtenemos una media de 5 horas de chat mensuales sobre temas académicos, de donde 

resulta lógica la baja cantidad de post o tweets académicos y por ende la poca interacción 

entre compañeros y docentes sobre temas académicos. 

 

  Figura  8. Chat temas académicos 
  Fuente: Elaboración propia 
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muestra, pero la confianza en la información obtenida de la misma baja con respecto al 

porcentaje anterior pues solo el 70.5% confía en la información brindada por internet como se 

observa en la figura 9. 

 

       Figura  9. Confianza en la Información de Internet 
      Fuente: Elaboración propia  

La gran mayoría de estudiantes es decir un 74% de ellos cree que internet le permite mejorar 

sus calificaciones pero tenemos una gran cantidad de estudiantes que realizan sus trabajos 

copiados desde internet como se observa en la figura 10, lo que tiene aspectos negativos ya 

que en su mayoría no realizan una correcta discriminación de la información encontrada en 

internet sino más bien realizan un proceso de copiar y pegar simplemente para cumplir con el 

trabajo. 
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  Figura  10. Trabajos copiados desde Internet 
         Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 Uso del Internet en actividades de Entretenimiento 

Es importante destacar que más del 90% de la población universitaria estudiada posee 

cuentas tanto en Facebook como twitter, por lo que su interacción en estas redes sociales va 

a ser alta.  

En la figura Nro. 11 se representa la distribución de estudiantes por horas de chat por diversión 

a la semana de donde obtenemos una media de 11 horas semanales que es superior al 

promedio de chat por temas académicos que es 5, donde podemos darnos cuenta que los 

estudiantes utilizan más el chat para la interacción social que para temas académicos.  
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  Figura  11. Chat por diversión 
  Fuente: Elaboración propia 

El uso de redes sociales en la población universitaria tiene una media de 13 horas semanales 

que va concadenado con las horas que chatea por diversión 

En la población universitaria estudiada encontramos que los juegos en línea tiene una media 

de 3 horas semanales que es bajo comparando las horas que se conecta al día, esto se da 

también pues el 62% de la muestra pertenece al género femenino  y ellas no son afines a los 

juegos en línea  

La descarga de contenidos de la web como música, videos y programas y el ver videos por 

entretenimiento tienen promedio semanales bajos, la descargas de contenidos llega a una 

media de 4 y el ver videos por entretenimiento una media de 8 videos que no se contrasta con 

el hecho de que el 70 % de los estudiantes posean cuenta en YouTube.  

4.1.5 Uso de Dispositivos Tecnológicos 

Considerando que los valores superiores a siete entre una escala de 1 a 10 son altos, tenemos 

que el 87.3% de la población universitaria tiene un nivel de uso alto de un Smartphone, asi 

como el 84.6% tiene un nivel de uso alto de teléfono con acceso a internet. Lo que no 

sorprende es el bajo uso de dispositivos móviles sin acceso a internet pues supera el 60.5% 

del total de la población universitaria, figura 12. 
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Figura  12. Uso teléfono móvil sin acceso a Internet 
      Fuente: Elaboración propia 

Considerando que la muestra posee ingresos económicos altos y por ende las facilidades para 

poseer un computador portátil, que es una herramienta necesaria para el desarrollo de 

actividades académicas, encontramos que el 73% de la muestra posee un nivel de uso alto 

de la misma  

El 60% de los estudiantes investigados tienen un nivel alto de uso de una Tablet, el uso de la 

cámara digital, iPod, mp3 es menor debido a que los Smartphone ya cuentan con cámaras 

inteligentes y además se puede reproducir tanto música como videos en los mismos. 

4.1.6 Interacción entre docentes y estudiantes. 

Aunque el 88% de los estudiantes indican que sus profesores ingresan a la plataforma virtual 

y que un 80% los mismos suban materiales digitales a la plataforma virtual y otro 75 % 

recomienda recursos de la biblioteca virtual, según las los datos obtenidos en esta 

investigación, no concuerda con el poco ingreso e interacción de los estudiantes en la esta 

plataforma así como el poco ingreso registrado en la bibliotecas virtuales. 

El 66% de los estudiantes afirma que sus profesores si plantean cuestionarios y evaluaciones 

en la plataforma virtual así como también les plantean foros pero su poco ingreso a las mismas 

hacen suponer que estas evaluaciones y foros no tienen una ponderación elevada para que 

la gran mayoría de estudiantes no las rinda o no participe de estos foros. 
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A pesar que de que más del 65% de docentes de esta universidad cuenta con correos 

electrónicos y redes sociales la interacción entre estudiantes y profesores es muy baja. 

4.1.7 Rendimiento Académico 

De los datos obtenidos en la figura Nro. 13 obtenemos que la media en materias matriculadas 

en el semestre anterior es de siete. 

 

Figura  13. Materias que se matriculo 
           Fuente: Elaboración propia 

Así también obtuvimos de la figura 14 la media de materias aprobadas en el semestre anterior 

es de siete materias aprobadas en el semestre anterior. 

La cantidad de alumnos que han reprobado materias en esta institución educativa es baja ya que más 

del 80% de los estudiantes no han perdido ni una materia y esto lo obtenemos restando el número de 

materias matriculadas menos el número de materias reprobadas de cada estudiante. 
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 Figura  14. Materias que aprobó 
 Fuente: Elaboración propia  
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En este capítulo se va a presentar los resultados obtenidos en la fase de minería de datos en 

donde se realiza el análisis de correlaciones entre las variables obtenidas de la investigación, 

además se describe los resultados obtenidos al aplicar análisis factorial y análisis clúster, para 

comprobar las hipótesis se realizar una regresión logística multinomial y binomial. 

5.1 Relaciones entre variables 

El excesivo uso del Internet, definido según  (Ferran, 2009) por la cantidad de horas que una 

persona permanece navegando en la red, va afectar directamente en la vida social y 

estudiantil de los adolescentes, por lo que es importante analizar qué relación tienen la edad, 

género e ingresos económicos mensuales sobre las variables obtenidas en nuestra 

investigación pues el encontrar alguna influencia de una variable sobre otra se va a poder ir 

comprobando las hipótesis planteadas. Se ha escogido el género porque como menciona 

(Sánchez Galvis, 2010)  es necesario realizar un análisis del acceso y uso diferencial de las 

TIC entre hombre y mujeres, pues las tecnologías son un potencial motor de desarrollo, 

superación e inclusión y pueden influir positiva o negativamente en la brecha de género 

existente. La edad también influye significativamente en el uso de las tecnologías pues el uso 

de las mismas de un adolecente va a ser diferente al uso que le dé una persona mayor, así 

como el nivel de ingresos económicos permite adquirir recursos tecnológicos actuales para el 

desarrollo de las actividades tanto académicas como de entretenimiento. 

Para determinar que variables influyen sobre otras se aplicó análisis de correlaciones1, si son 

variables numéricas se va aplicar análisis de correlaciones de Pearson, si son dos variables 

categóricas se va aplicar chi-cuadrado, si se va a relacionar una variable categórica con una 

numérica tenemos dos puntos a tomar en cuenta si es una relación cuadrada se aplicara Tau-

b de Kendall y si no lo es se aplica Tau-c de Kendall. Para todos estos análisis de correlaciones 

vamos a tomar en cuenta un nivel de significancia igual o menor a 0.05, y se tomara las 

variables que tengan mayor coeficiente de correlación que este más alejado de 0. 

5.11.1.1 Análisis de la incidencia de la edad sobre resultados obtenidos. 

Al aplicar análisis de correlaciones se determina que la edad incide sobre algunas variables, 

las que la igual que la edad fueron variables numéricas por lo que se tomara los datos obtenido 

por R de Pearson. 

Como se menciona en (Albero, 2002) las investigaciones realizadas en los últimos años 

enfocadas ende las nuevas tecnologías de información y comunicación por parte dela 

población más joven, lo que expone una preocupación creciente por definir cuál es la 

                                                
1 Sección 2.8.2 Análisis de correlación Bivariada. 
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influencia que ejerce el uso de estos medios en todos los procesos de formación de las 

poblaciones jóvenes como lo menciona (Buckingham & Sefton-Green., 1999). 

Se encuentra una relación significativa entre la edad y las horas que se conecta al día, como 

se observa en la tabla 4 tiene un nivel de significancia equivalente 0.035 y un coeficiente de 

correlación negativa de -0.106, el coeficiente de determinación es de 1.124 %. Esto no se 

aleja de la realidad ya que como afirma (Albero, 2002) los estudiantes y adolescentes en 

general han incorporado el uso de internet al conjunto de sus actividades cotidianas. La 

importancia de Internet como una fuente de acceso infinita al conocimiento no necesariamente 

es lo que ha llevado a las poblaciones jóvenes a conectarse de manera permanente sino más 

bien han encontrado en Internet un herramienta más accesible para enfocar sus intereses en 

común con los grupos de su misma edad. Esto se contrasta con los resultados que hemos 

encontrado en nuestra investigación en la sección del uso de internet en actividades 

académicas2, donde se evidencia las pocas horas de uso del internet para estas actividades.  

En la investigación se encuentra una relación significativa entre la edad y las horas que busca 

información académica en internet cada mes, con un nivel de significancia equivalente a 0.029 

y un coeficiente de correlación de 0.110 como se ve en la tabla Nro. 3. El coeficiente de 

determinación es de 1.21 %, a pesar de esta relación positiva entre estas dos variables el 

promedio mensual de búsqueda de información académica es de 16 consultas que es baja 

tomando en cuenta que es un promedio mensual, esto se da porque la edad promedio de la 

población estudiada es de 20 años es decir son relativamente jóvenes, si tomamos 

analizamos los estudiantes con mayor edad dentro de esta investigación podemos darnos 

cuenta que a mayor edad mayor número de horas de búsqueda información por ejemplo 

tomando en cuenta a estudiantes que tiene 24 años el promedio mensual de búsqueda sube 

a 18 horas.  

Tabla 3. Variables que tienen correlación con la edad 

 R de Pearson Sig. Aproximada 

Horas de Conexión -0.106 0.035 

Años de Experiencia 0.278 0.000 

Horas de búsqueda de Información académica 0.110 0.029 

Seguidores en Twitter -0.123 0.015 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
2 Literal 4.4 Uso del internet en actividades académicas. 
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Se encuentra una relación significativa entre la edad y los años de experiencia,  tiene un nivel 

de significancia equivalente a 0.000 y un coeficiente de correlación de 0.278 como se ve en 

la tabla Nro. 3. El coeficiente de determinación es de 7.728 %, es evidente y lógico esta 

relación pues a mayor edad, y al estar envuelto en el actual entorno educativo especialmente, 

va a tener mayor experiencia en el uso de internet. 

Aunque las redes sociales están presentes en la vida cotidiana, en nuestro caso de estudio 

solo  se encuentra una relación significativa entre la edad y seguidores en twitter, con un nivel 

de significancia equivalente a 0.015 y un coeficiente de correlación negativo de -0.123 como 

se ve en la tabla Nro. 3. El coeficiente de determinación es de 1.513 %. Aunque muchos 

autores como (Ebner, Lienhardt, Rohs, Meyer, & I., 2010) reconocen que twitter es útil en el 

ámbito universitario al facilitar la difusión de información y fomentar el debate entre estudiantes 

interesados en un tema específico, se hace interesante la relación inversa entre estas dos 

variables y se comprueban con los resultados obtenidos en el levantamiento de información 

de nuestra en donde se demuestra que existe una media de 3 tweets sobre temas académicos 

al mes al tener una edad promedio de 20 años.  

5.11.1.2 Análisis de la incidencia del género sobre Variables. 

El género incide sobre algunas variables después de aplicar un análisis de correlaciones, que 

es parte de la minería de datos, a la variable género se la va a tomar como una variable 

categórica por lo que se va a utilizar Chi- cuadrado cuando se relaciones con otra variable 

categórica, Tau-b y Tau-c de Kendall para las relaciones con variables numéricas. 

Tabla 4. Variables que tienen correlación con el género. 

 Chi 

Cuadrado 

Tau-c de 

Kendall 

Sig. 

Aproximada 

Horas de conexión diaria  0.112 0.043 

Horas de juego en línea  -0.158 0.003 

Horas de descarga de contenidos  -0.111 0.046 

Uso del teléfono móvil  0.122 0.017 

Materias aprobadas  0.120 0.029 

      Fuente: Elaboración propia. 

Trabajos como el de (Castaño, Fernández, & Vásquez, 2008) insisten, que los hombres 

utilizan Internet más que las mujeres, los hombres por lo general son más propensos al uso 

de internet para juegos, actividades de consulta, pero no necesariamente relacionada con la 

educación sino más bien con el deporte, o a la descargar de varios contenidos de la web, 
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mientras que las mujeres por el contrario sienten más atracción a la ejecución de actividades 

más funcionales, relacionadas con aspectos como la salud, la educación, formación y la 

relación familiar, estas diferencias se basan en general a la múltiple elección de actividades 

por parte del género femenino en comparación son los hombres. 

Se encuentra una relación significativa entre el género y cuantas horas se conecta cada día 

al ser una relación de una variable categórica con una numérica Tau-c de Kendall  con un 

valor de 0.112 y un nivel de significancia de 0.043, como se observa en la tabla Nro. 4. 

Tomando en cuenta que la mayor cantidad de la muestra pertenece al género femenino. 

Se encuentra una relación significativa entre el género y cuantas horas a la semana utiliza 

juegos en línea con un valor de Tau-c de Kendall equivalente a -0.158 y un nivel de 

significancia de 0.003 como se ve en la tabla Nro. 4, es decir que los hombres van a jugar 

más que las mujeres en línea, lo que se contrasta con lo expuesto por (Castaño et al., 2008). 

Al ser la mayor parte de la muestra mujeres es lógico encontrar una relación significativa 

negativa entre el género y cuantas horas a la semana descarga contenidos como música, 

videos y programas con un valor de Tau-c de Kendall equivalente a -0.111 y un nivel de 

significancia de 0.046 como se observa en la tabla Nro. 4, puesto que por diferentes estudios 

realizados como los de (Gargallo, Suárez, & Belloch, 2003) se ha demostrado que los hombres 

tienden a realizar más descargas de contenidos en internet que las mujeres. 

Se encuentra una relación significativa entre el género y el nivel de uso de un teléfono móvil 

con un valor de Tau-c de Kendall igual a   0.122 y un nivel se significancia de 0.017 como se 

ve en la tabla Nro. 4, esta relación se da pues el uso móvil en la actualidad según (Carbonell 

& Beranuy, 2007) el teléfono móvil es un símbolo de estatus dentro de los estudiantes 

universitarios y la universidad objeto de nuestra investigación es una universidad de una 

población con un estatus económico alto por ende el celular y su uso es parte del diario vivir 

para sus diversas actividades tanto estudiantiles como cotidianas. 

Como expone en (Caso & Hernández, 2007) el género femenino responde con más eficacia 

a las exigencias del entorno estudiantil y tienden a desenvolverse de una forma más eficiente 

en ambientes estructurados, son las mujeres quienes más se interesan en el estudio, se 

organizan de mejor manera todas sus actividades académicas, tienen un mayor sentido de 

ayuda al momento de compartir estrategias y técnicas que favorecen su procesos de 

aprendizaje y la comprensión lectora, además las mujeres presentan mayor habilidad para 

fijar metas personales y profesionales por lo que nuestro caso de estudio no se aparta de la 

realidad ya que se encuentra una relación significativa entre el género y materias aprobadas 
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con un valor de  Tau-c de Kendall igual a 0.120 y un nivel de significancia de0.029 como se 

ve en la tabla Nro. 4. 

5.11.1.3 Análisis de la incidencia de los Ingresos mensuales sobre 

Variables. 

Como en los análisis anteriores se aplicar análisis de correlaciones y se encuentra que los 

Ingresos Mensuales inciden sobre algunas variables, para lo cual se toma en cuenta a los 

ingresos mensuales como una variable numérica por lo que para el análisis de correlaciones 

con las diferentes variables se tomó en cuenta R de Pearson, Tau –b y Tau-c de Kendall. 

La variable ingresos mensuales familiares es la que más determina el comportamiento de los 

estudiantes en la investigación que se está desarrollando. 

Se encuentra una relación significativa entre los ingresos mensuales y el lugar donde se 

conecta habitualmente a Internet con un valor de Tau-b de Kendall igual a 0.090 y un nivel de 

significancia  de 0.037 como se observa en la tabla Nro. 5. El 73% de la muestra cuenta con 

un entorno familiar con ingresos económicos altos, por lo que cuentan con conexión a internet 

tanto en sus hogares como en una red móvil, aunque la conexión desde la universidad también 

es alta pues es nuestra investigación más nos interesa los valores anteriores ya que al realizar 

la investigación en una Universidad de primer nivel es lógico que cuente con una red 

inalámbrica propia como la mayoría de universidades a nivel nacional.  

Se encuentra una relación significativa entre los Ingresos mensuales y cuantos días a la 

semana se conecta a Internet con un valor de R de Pearson de 0.274, un nivel de significancia 

de 0.000, como se observa en la tabla Nro. 5, el valor del coeficiente de determinación es de 

7.508 %, al contar con una conexión tanto en sus hogares como universidades y red móvil es 

lógico que el 85% de los estudiantes se conecten los siete días a la semana. 

Se encuentra una relación significativa entre Ingresos mensuales y el nivel de conocimiento 

para el manejo de Internet con un valor de R de Pearson igual a 0.144, el nivel de significancia 

es de 0.004, como se observa en la tabla Nro. 5, el valor del coeficiente de determinación es  

2.074%, al pertenecer a entornos familiares con ingresos económicos altos la adquisición de 

nuevas tecnologías es parte de su vivir por lo que pueden conectarse varios días a la semana 

y por ende adquieren mejores destrezas en el manejo de internet y de las tecnologías, por 

esto también se encuentra una relación significativa entre Ingresos mensuales y cuantas 

horas se conecta cada día con un valor de R de Pearson igual a 0.130, el nivel de significancia 

es de 0.010, como se observa en la tabla Nro. 5, el valor del coeficiente de determinación es  

1.69%. 
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Tabla 5. Variables que tienen correlación con los Ingresos mensuales 

 R de 
Pearson 

Tau b de 
Kendall 

Sig. 
Aproximada 

Lugar de conexión  0.090 0.037 

Días de conexión 0.274  0.000 

Nivel de conocimiento manejo de Internet 0.144  0.004 

Horas de conexión 0.130  0.010 

Años de Conexión 0.254  0.000 

Horas de chat por diversión 0.146  0.004 

Descarga contenidos 0.144  0.004 

Uso Smartphone 0.267  0.000 

Uso teléfono móvil con acceso a internet 0.144  0.000 

Uso computador portátil 0.111  0.027 

Uso de Tablet 0.172  0.001 

Cuántas asignaturas se matriculó -0.192  0.000 

Cuántas asignaturas aprobó -0.191  0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se encuentra una relación significativa entre Ingresos mensuales y cuantas horas a la semana 

chatea por diversión con un valor de R de Pearson igual a 0.146, el nivel de significancia es 

de 0.004, como se observa en la tabla Nro. 5, el valor del coeficiente de determinación es  

2.132%, esta relación concuerda con los resultados obtenidos en esta investigación ya que el 

promedio de horas de chat semanal es alto, además encontramos una relación significativa 

entre los ingresos mensuales y la descarga de contenidos desde la web como se observa en 

la tabla Nro. 5, pero la descartamos pues en los datos obtenidos el promedio de descarga es 

muy bajo. 

En esta universidad los alumnos pertenecen a un entorno familiar con ingresos económicos 

altos, por lo que entre ellos el estar actualizado con los últimos dispositivos tecnológicos es 

parte fundamental de su diario vivir, por lo que se encontraron varias relaciones significativas 

entre los ingresos mensuales y el uso de varios dispositivos tecnológicos. 

Como se observa en la tabla Nro. 5, se encuentra una relación significativa entre Ingresos 

mensuales y el nivel de uso tanto de un Smartphone con cámara fotográfica y acceso a 

Internet como así también una relación con un teléfono móvil con acceso a internet con unos 

coeficientes de determinación respectivamente de 7.129% y 4%, esta relación concuerda con 

los datos obtenidos de nuestra investigación ya que aproximadamente el 86% del total de la 

muestra tienen un nivel de uso alto de los mismos. 
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Al encontrar un alto número de estudiantes con un promedio de uso alto de computadoras 

portátiles la relación entre los ingresos mensuales y nivel de uso de un computador portátil es 

predecible, se lo confirma con el valor de R de Pearson igual a 0.111, un nivel de significancia 

es de 0.027, y un coeficiente de determinación es  1.232% como se observa en la tabla nro. 

5. 

Considerando que las Tablets son dispositivos con los que al igual que con un Smartphone o 

una Laptop podemos acceder a navegación web, e-mail, lectura y edición de documentos 

simples, es decir brindan al estudiante varias facilidades tanto para actividades académicas 

como de entretenimiento reforzando su autonomía personal y creatividad, y su utilización es 

alta entre los estudiantes como lo arrojaron los resultados obtenidos de la investigación donde 

más del 60% de estudiantes tienen un nivel de uso alto de los mismos,  se encuentra una 

relación significativa entre Ingresos mensuales y nivel de uso de una Tablet valores que se 

exponen en la tabla Nro. 5 de donde obtenemos un coeficiente de determinación de  2.959%. 

Tomando en cuenta que en promedio en las instituciones universitarias privadas el costo por 

crédito de cada materia es alto y al ser la universidad en la que realizamos la investigación 

privada los recursos económicos son necesarios para matricularse. Los estudiantes de esta 

investigación pertenecen a entornos familiares con ingresos altos es lógico pensar en una 

relación directa entre Ingresos mensuales y en el semestre anterior en cuántas asignaturas 

se matriculó, pero nuestro análisis encontró una relación inversa entre estas variables con un 

valor de R de Pearson igual a -0.192, el nivel de significancia es de 0.000, como se observa 

en la tabla 6, el valor del coeficiente de determinación es  3.686 %, también se encuentra una 

relación indirecta entre Ingresos mensuales y en el semestre anterior en cuántas asignaturas 

aprobó con un valor de R de Pearson igual a -0.191, el nivel de significancia es de 0.000, 

como se observa en la tabla Nro. 5, el valor del coeficiente de determinación es  3.648 %, 

estas dos relaciones se pueden dar debido a la cantidad de alumnos que son becados o como 

la institución investigada lo dice quienes no cuenten con ingresos económicos familiares o 

pasen por alguna vicisitud financiera pueden adquirir descuentos y hasta becas para sus 

estudios. 

5.1 Uso de las tecnologías en actividades académicas  

5.11.1.4 Reducción de variables 

Para reducir las variables obtenidas en este caso del literal Nro. 10, Nro. 11 y Nro. 14 del 

ANEXO 1, a un grupo de variables más manejables,  se someten en primera instancia a una 

de las técnicas de minería de minería de datos como lo es análisis factorial, pero se 

comprueba que no cumplen con las condiciones  explicadas por (De la Fuente, 2011) para 

este análisis que son: 
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 El valor del determinante de la matriz de correlación debe ser cercano a cero pero no 

necesariamente su valor es cero.  

 El valor KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) conocida como media de adecuación de la 

muestra debe ser cercana a uno.  

 El test de esferibilidad de Barlett debe ser significativa.  

 La varianza debe explicar un valor alto de exactitud sin perder información  

Para la clasificación de los estudiantes por el uso de las tecnologías en actividades 

académicas se obtuvo un valor de determinante de 0.231, una medida de adecuación de 

la muestra de 0.680, el test de esferibilidad de Barlett no fue significativo y la varianza 

solo explica el 61.7 % de la información esto se lo puede observar en el ANEXO 5, datos 

similares salieron al aplicar análisis factorial al usos de las tecnologías en actividades de 

entretenimiento y uso de dispositivos electrónicos por lo que se determina que el método 

más factible para la investigación es el análisis clúster. 

5.11.1.5 Clasificación de los estudiantes por el uso de tecnologías en 

actividades académicas. 

Al concluir que el análisis factorial no era factible se aplica otra de las técnicas de minería de 

datos no supervisado que es el análisis clúster según (Weiss & Indurkhya, 1998), procedemos 

a utilizar  el programa SPSS 2009 para dividir la muestra en grupos. Se realizó clúster con 2,3 

y 4 grupos (Ver ANEXO 6,7 y 8)  para determinar con cuál de ellos podremos trabajar y 

representar de mejor manera. Del literal Nro. 10 de las preguntas realizadas a los estudiantes 

en el  ANEXO 1, se toma las variables más representativas obtenidas por el análisis de 

estadística de dependencia central como lo es la mediana, que nos permitió identificar las 

preguntas con valores más representativos, estas preguntas se las ve en el literal 4.1.4 de 

este proyecto y son:  

 ¿Aproximadamente cuántas consultas realiza a sus compañeros por mes? 

 ¿Aproximadamente cuántos videos académicos mira en YouTube cada mes? 

 ¿Aproximadamente cuántas horas chatea sobre temas académicos cada mes? 

 ¿Aproximadamente cuántas horas busca información académica en internet cada 

mes? 

Una vez realizado el análisis clúster se efectúa el análisis discriminante en el cual se utiliza 

como variable dependiente el número de grupos generado en el análisis clúster y como 

variables independientes las variables elegidas como más representativas, con este análisis 

podemos darnos cuenta el porcentaje de precisión para cada clasificación de clúster. 
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Tabla 6. Porcentaje de precisión de los clúster. 

Nro. Clúster Porcentaje de 

exactitud 

2 99.7 % 

3 98 % 

4 98% 

   Fuente: Elaboración propia 

La tabla Nro. 6, muestra los porcentajes de precisión una vez realizado el análisis 

discriminante a cada uno de los grupos obtenidos, ver ANEXO 9, el porcentaje de exactitud 

más alto tiene la clasificación para 2 grupos con 99.7%, pero para realizar una mejor 

explicación e interpretación se ha escogido la clasificación de 3 grupos que de igual manera 

tiene un porcentaje de exactitud alto de 98% la clasificación de tres grupos se la puede 

observar en la figura 15. 
 

5.2.3 Resultado.  

 

   Figura  15. Análisis clúster en las actividades académicas 
   Fuente: Elaboración propia 

 

El 66.4% de los estudiantes investigados pertenecen al Grupo Nro. 1 se lo denomina BAJO, 

tiene un nivel bajo de consultas a sus compañeros, mira pocos videos académicos, chatea 
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poco sobre temas académicos, y busca poca información académica en internet, es decir este 

grupo de estudiantes no usa las tecnologías e internet para realizar sus actividades 

académicas, no le toman o no entienden la verdadera importancia del uso de estos medios 

en sus actividades académicas. 

El 27.2 % de los estudiantes investigados pertenecen al Grupo Nro. 2 se lo denomina 

REGULAR, este grupo realiza mayor cantidad de consultas a sus compañeros que el grupo 

bajo, en cuanto a los videos académicos que mira por mes no difiere mucho del grupo bajo, 

más bien tiene una similitud con el mismo, lo que si se empieza a diferenciar del grupo bajo 

es que chatea más sobre temas académicos, y busca mayor cantidad de horas información 

académica en internet, por lo que nos da a entender que este grupo se preocupa más por sus 

actividades académicas y  su utilización de internet es mayor ya que aprecian las facilidades 

que les brinda esta herramienta.  

El 6.4% de los estudiados investigados pertenecen al Grupo Nro. 3 se lo denomina BUENO 

el cual tiene un nivel más o menos similar  al Grupo Nro. 2 de realizar consultas a sus 

compañeros y de ver videos académicos y de chatear sobre temas académicos, lo que si lo 

distingue verdadera mente de los demás grupos es que este busca mayor cantidad de 

información académica en internet, lo que hace suponer que de la muestra solo un poco 

porcentaje específicamente el 6.4% explota el internet en sus actividades académicas en la 

búsqueda de información para el posterior desarrollo de sus deberes. 

5.3 Uso de las tecnologías en actividades de entretenimiento  

5.11.1.6 Clasificación de los estudiantes por el uso de las tecnologías en 

actividades de entretenimiento 

Para clasificar a los estudiantes por el uso de las tecnologías en actividades académicas se 

realiza de igual manera el análisis clúster con 2,3 y 4 grupos (Ver ANEXO 10,11 Y 12) para 

ver con cuál de ellos podremos trabajar de mejor manera. Del literal Nro. 11 del banco de 

preguntas, ver ANEXO 1, se ha tomado cuatro preguntas las que tenían valores más 

representativas para nuestro proyecto, las preguntas son: 

 ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana chatea por diversión? 

 ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana utiliza redes sociales? 

 ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana descarga música, videos y 

programas? 

 ¿Aproximadamente cuántos videos para entretenimiento mira en YouTube cada 

semana? 
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Una vez que se realiza el análisis clúster se efectúa el análisis discriminante con el que se 

puede dar cuenta el porcentaje de precisión para cada clasificación de clúster. 

Tabla 7. Porcentaje de precisión de los clúster. 

Nro. Clúster Porcentaje de exactitud 

2 98 % 

3 94.7 % 

4 97.2 % 

   Fuente: Elaboración propia 

La tabla 7, muestra los porcentajes de precisión una vez realizado el análisis discriminante a 

cada uno de los grupos obtenidos, ver ANEXO 13, el porcentaje de exactitud más alto tiene 

la clasificación para 2 grupos con 98 %, pero para poder explicar e interpretar de una manera 

más adecuada se ha escogido la clasificación de 3 grupos como se observa en la figura 16. 
 

5.11.1.7 Resultado. 

 

          Figura  16. Análisis clúster en actividades de entretenimiento 
         Fuente: Elaboración propia 

El 32.1 % de la muestra pertenece al Grupo Nro. 1 se lo denomina MEDIO, tiene un nivel 

medio de horas de chat por diversión, de uso de redes sociales y de descarga de contenidos 

en internet, este grupo tiene un nivel medio alto en lo que se refiere a la cantidad de videos 

que ve por semana para entretenimiento, en si este grupo usa el internet para su 

entretenimiento de una forma moderada, pero mayor que para actividades académicas. 
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El 24.7 % de la muestra pertenece al Grupo Nro. 2 se lo denomina ACTIVO, tiene un tiene un 

nivel alto de horas de chat y de uso de redes sociales, este grupo tiene valores similares en 

lo referente a la cantidad videos de entretenimiento mira en YouTube por semana con el grupo 

medio y tiene un nivel bajo en lo que se refiere a la descarga de contenidos de internet incluso 

menor que el grupo medio, lo que se resalta de este grupo es que los alumnos utilizan el 

internet en mayor cantidad para las actividades de chat e interacción en las redes sociales, lo 

que nos da a entender que este grupo de alumnos se dedica más a estas actividades que a 

actividades académicas. 

El 43.2 % de los encuestados perteneces al Grupo Nro. 3 se lo denomina PASIVO tiene un 

nivel bajo de horas de chat, uso de redes sociales, descarga de contenidos de internet, y la 

cantidad de videos que ve por semana para entretenimiento, a este grupo pertenece la mayor 

cantidad de alumnos lo que nos sugiere que los estudiantes pertenecientes a esta universidad 

utilizan poco el internet para actividades de entretenimiento, pero no se contrasta con el grupo 

bueno de uso de internet en actividades académicas al cual pertenece son el 6.4%.  

5.3 Uso dispositivos electrónicos.  

5.11.1.8 Clasificación de estudiantes por el uso de dispositivos 

electrónicos 

Se aplica el mismo procedimiento aplicado en las sección 5.2.1 y 5.3.1 se realiza análisis 

clúster con 2,3 y 4 grupos, (Ver ANEXO 14, 15 y 16),  para ver con cuál de ellos podremos 

trabajar de mejor manera. Del literal Nro. 14 del banco de preguntas aplicadas a los 

estudiantes, ver ANEXO 1, se tomó cuatro preguntas las que tienen los valores más 

representativos para realizar este proyecto, las preguntas son: 

 Uso de Smartphone con cámara fotográfica y acceso a internet 

 Uso de Teléfono móvil con acceso a internet 

 Uso de Computador portátil 

 Uso de Tablet (iPad; Galaxy Tab, Kindle, etc 

Cuando se termina el análisis clúster se realiza el análisis discriminante con el que se puede 

dar cuenta del porcentaje de precisión para cada clasificación de clúster. 

Tabla 8. Porcentaje de precisión de los clúster. 

Nro. Clúster Porcentaje de exactitud 

2 95.9 % 

3 96.7 % 

4 98.5 % 

   Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 8, muestra los porcentajes de precisión una vez que se realiza el análisis 

discriminante a cada uno de los grupos obtenidos, ver ANEXO 17, el porcentaje de exactitud 

más alto tiene la clasificación para 4 grupos con 98.5 %, pero de igual manera se ha escogido 

la clasificación de 3 grupos para realizar la explicación y análisis de grupos como se observa 

en la figura 17.  
 

5.11.1.9 Resultado. 

 

Figura  17. Análisis clúster uso de dispositivos electrónicos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El 27.7 % de los encuestados perteneces al Conglomerado Nro. 1 al cual se lo denomina 

NORMAL tiene un nivel alto en el uso de un Smartphone y de teléfono con acceso a internet, 

tienen un nivel medio de uso de un computador portátil y un nivel bajo de uso de una Tablet, 

lo que no se aparta de la realidad de nuestra investigación pues el uso de teléfonos celulares 

en la actualidad es parte importante de la vida diaria estudiantil tanto para actividades 

académicas como  de entretenimiento, con la aparición de los Smartphone se facilita la 

búsqueda de información e interacción social. 

El 15 % de los encuestados perteneces al Conglomerado Nro. 2 al cual se lo denomina 

IRREGULAR porque al contrario del grupo Normal tiene un nivel bajo en el uso de un 

Smartphone y de una Tablet, tiene un nivel medio del uso de un teléfono con acceso a internet, 

y uso de un computador portátil. 
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El 57.3 % de los encuestados perteneces al Conglomerado Nro. 3 al cual se lo denomina 

CONSTANTE tiene un tiene un nivel alto en el uso de un Smartphone, de un teléfono con 

acceso a internet, de una Tablet, y uso de un computador portátil, en este grupo se encuentra 

la mayor cantidad de la muestra, al pertenecer la mayor cantidad de la población estudiada a 

un grupo con ingresos económicos altos es lógico que cuenten con aparatos electrónicos de 

última tecnología para el desarrollo de sus actividades tanto de entretenimiento como 

académicas. 

5.4 Rendimiento académico.  

En el trabajo realizado por (Hernández, 2002)  se define el fracaso escolar como “el problema 

de las mil causas”  debido a la innumerable cantidad de posible de causas o factores de tipo 

tanto personal, académicas, físicas, económicas, familiares, sociales, institucionales, 

pedagógicas, etc., que pueden tener influenciar en el fracaso o abandono de los estudiantes 

como lo menciona (Vera et al., 2012). 

5.11.1.10 Clasificación de los estudiantes por su rendimiento 

académico 

 

              Figura  18. Rendimiento académico  
  Fuente: Elaboración propia 

Se  clasifica a los estudiantes en dos grupos como se lo observa en la figura 18, en el primer 

grupo están  quienes no han reprobado ni una materia y  se los denomina como el grupo de 

APLICADOS y a quienes han perdido materias se los ha denominado como alumnos 

DESCUIDADOS, los alumnos APLICADOS corresponden al 80.2 % del total de la muestra 

mientras que los alumnos DESCUIDADOS corresponden al 19.8 % del total de la muestra y 
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están conformados por aquellos que han perdido 1, 2 y 3 materias como se observa en la 

tabla Nro. 9. 

  Tabla 9. Rendimiento Académico 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0 315 80.2 80.2 80.2 

1 52 13.2 13.2 93.4 

2 21 5.3 5.3 98.7 

3 5 1.3 1.3 100.0 

Total 393 100.0 100.0   

    Fuente: Elaboración propia 

5.5 Comprobación de hipótesis  

5.11.1.11 Comprobación de hipótesis 1: El nivel de ingresos 

determina como se utiliza internet para el aprendizaje 

Para comprobar esta hipótesis primero vamos a determinar la hipótesis nula y alternativa que 

son: 

Ho: El nivel de ingresos establece como se utiliza internet para el aprendizaje 

H1: El nivel de ingresos no establece como se utiliza internet para el aprendizaje 

Para esto se va a tener en cuenta que el nivel socio económico de la muestra es alto el 73% 

de los estudiantes encuestados tiene ingresos superiores a 1000 dólares, Figura 4, otro factor 

a tomar en cuenta es que se clasifica a los estudiantes y el uso de la tecnología en actividades 

académicas en tres grupos que son Bajo, Regular y Bueno. 

Para el análisis de esta hipótesis se va a tomar en cuenta a los ingresos mensuales como 

variable independiente mientras que los clúster académicos van a ser tomado como variable 

dependiente, para este análisis se va a utilizar una de las técnicas de minera de datos 

supervisados o predictivos que es la regresión logística multinomial. 

La varianza que explica el modelo mencionada a través del valor R2 Nagelkerke llega a 0,027 

(2.7 %). Los resultados de la prueba de Wald (ver Tabla 10) indican que en los dos modelos 

obtenidos todos los niveles de la variable ingreso no son significativos (p > 0,05) con lo que 

rechazamos al Ho.  

En la tabla de Wald también encontramos los Odds ratio y sus respectivos intervalos de 

confianza. Interpretando estos resultados tenemos que el odds ratio de pertenecer al perfil 

académico BUENO con respecto al perfil BAJO:  

 Disminuye 3.91 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 1 

respecto al nivel 5 (OR = 0.256, (IC 95% 0.032 – 2.084), p=0,203). 

 El modelo es 1,144 veces mayor cuando pertenece al nivel de ingreso 2 respecto 

al nivel 5 (OR = 1,144, (IC 95% 0,390 – 3,360), p=0,806).  
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 Disminuye 1.555 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 3 

respecto al nivel 5 (OR = 0,643, (IC 95% 0,192 – 2,159), p=0,475).  

 Disminuye 1.615 veces cuando pertenece al nivel de ingreso 4 respecto al nivel 5 

(OR = 0,619, (IC 95% 0,185 – 2,075), p=0,437). 

En el segundo modelo, el OR de pertenecer al perfil académico REGULAR con respecto 

al perfil BAJO da los siguiente resultados 

 Disminuye 2.02 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 1 

respecto al nivel 5 (OR = 0.496, (IC 95% 0.189 – 1.302), p=0,154) 

 Aumenta 1,107 veces cuando pertenece al nivel de ingreso 2 respecto al nivel 5 

(OR = 1,107, (IC 95% 0,556 – 2,203), p=0,772).  

 Aumenta 1,452 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 3 

respecto al nivel 5 (OR = 1,452, (IC 95% 0,782 – 2,697), p=0,238). 

 Se incrementa 1,198 veces cuando pertenece al nivel de ingreso 4 respecto al nivel 

5 (OR = 1,198, (IC 95% 0,635 – 2,260), p=0,577). 

 
Tabla 10 Coeficiente modelo de regresión 

Estimaciones de los parámetros 

CLUS_ACAa B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza 

al 95% para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

BUENO Intersección -2,104 ,335 39,461 1 ,000    

[ing=1.00] -1,362 1,069 1,621 1 ,203 ,256 ,032 2,084 

[ing=2.00] ,135 ,550 ,060 1 ,806 1,144 ,390 3,360 

[ing=3.00] -,441 ,618 ,510 1 ,475 ,643 ,192 2,159 

[ing=4.00] -,480 ,617 ,604 1 ,437 ,619 ,185 2,075 

[ing=5.00] 0b . . 0 . . . . 

REGULAR Intersección -,973 ,211 21,285 1 ,000    

[ing=1.00] -,701 ,492 2,029 1 ,154 ,496 ,189 1,302 

[ing=2.00] ,102 ,351 ,084 1 ,772 1,107 ,556 2,203 

[ing=3.00] ,373 ,316 1,395 1 ,238 1,452 ,782 2,697 

[ing=4.00] ,180 ,324 ,310 1 ,577 1,198 ,635 2,260 

[ing=5.00] 0b . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: BAJO. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los resultados obtenidos podemos rechazar la hipótesis nula y se va aceptar la hipótesis 

alternativa que dice que el nivel de ingreso no determina con se utiliza el internet en el 

aprendizaje. 
 

5.11.1.12  Comprobación hipótesis 2: El nivel de ingresos determina 

como se utiliza internet para entretenimiento. 

Al igual que en la primera hipótesis se va a determinar primeramente la hipótesis nula y 

alternativa que son: 

Ho: El nivel de ingresos establece como se utiliza internet para el aprendizaje 

H1: El nivel de ingresos no establece como se utiliza internet para el aprendizaje 

 
En esta hipótesis también es necesario tener en cuenta que el nivel socio económico de la 

muestra es alto pues el 73% de los estudiantes encuestados tiene ingresos económicos 

familiares superiores a 1000 dólares, Figura 4, otro factor que se va a tomar en cuenta para 

comprobar esta hipótesis es la clasificación de los estudiantes y su el uso de la tecnología en 

actividades de entretenimiento que se la realizo en tres grupos que son Medio, Activo y Pasivo. 

Para el análisis de la esta hipótesis se va a tomar en cuenta que los ingresos mensuales como 

variable Independiente mientras que a los clúster de entretenimiento se los va a tomar como 

variables dependientes, al igual que para el análisis anterior se va a utilizar una regresión 

logística multinomial. 

La varianza que explica el modelo expuesta a través del valor R2 Nagelkerke llega a 0,027 

(2.7 %). Los resultados de la prueba de Wald (Tabla Nro. 11) presentan solo 2 valores de nivel 

de significancia aceptable para variables de ingreso (p < 0,05). 

En el primer modelo, el OR de pertenecer al perfil de entretenimiento ACTIVO con respecto 

al perfil PASIVO nos predice lo siguiente: 

 Disminuye 6.33 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 1 

respecto al nivel 5 (OR = 0,158, (IC 95% 0.044 – 0.570), p=0,005).  

 Disminuye 1.31 veces mayor cuando pertenece al nivel de ingreso 2 respecto al 

nivel 5 (OR = 0,759, (IC 95% 0,363 – 1,586), p=0,463). 

 Disminuye 1,35 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 3 

respecto al nivel 5 (OR = 0,740, (IC 95% 0,377 – 1,454), p=0,383). 

 Disminuye 1.41 veces mayor cuando pertenece al nivel de ingreso 4 respecto al 

nivel 5 (OR = 0,711, (IC 95% 0,342 – 1,479), p=0,362). 

En el segundo modelo, el OR de pertenecer al perfil académico MEDIO con respecto al 

perfil PASIVO nos dice lo siguiente: 
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 Disminuye 2.141 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 1 

respecto al nivel 5 (OR = 0.467, (IC 95% 0.208 – 1.049), p=0,065). 

 Disminuye 1.689 veces cuando pertenece al nivel de ingreso 2 respecto al nivel 5 

(OR = 0,592, (IC 95% 0,291 – 1,203), p=0,147). 

 Disminuye 2.44 veces cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 3 

respecto al nivel 5 (OR = 0,410, (IC 95% 0,205 – 0,820), p=0,012). 

 Disminuye 1.10 veces cuando pertenece al nivel de ingreso 4 respecto al nivel 5 

(OR = 0,906, (IC 95% 0,475 – 1,727), p=0,763).  

Tabla 11. Coeficiente del modelo de regresión 

Estimaciones de los parámetros 

CLUS_ENTREa B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza al 

95% para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACTIVO Intersección -,235 ,229 1,047 1 ,306    

[ing=1.00] -1,845 ,654 7,956 1 ,005 ,158 ,044 ,570 

[ing=2.00] -,276 ,376 ,538 1 ,463 ,759 ,363 1,586 

[ing=3.00] -,301 ,345 ,761 1 ,383 ,740 ,377 1,454 

[ing=4.00] -,341 ,373 ,831 1 ,362 ,711 ,342 1,479 

[ing=5.00] 0b . . 0 . . . . 

MEDIO Intersección ,067 ,212 ,101 1 ,751    

[ing=1.00] -,761 ,412 3,403 1 ,065 ,467 ,208 1,049 

[ing=2.00] -,524 ,362 2,098 1 ,147 ,592 ,291 1,203 

[ing=3.00] -,891 ,353 6,349 1 ,012 ,410 ,205 ,820 

[ing=4.00] -,099 ,329 ,091 1 ,763 ,906 ,475 1,727 

[ing=5.00] 0b . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: PASIVO. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es decir que solo se va a cumplir la Ho cuando el estudiante pertenece al nivel de ingreso 1, 

es decir en ingresos familiares son hasta 350 dólares, y al nivel de ingreso 3, es decir en 

ingresos familiares son hasta 1000 dólares, en estos dos casos el nivel de ingresos 

determinara como se utiliza el internet para actividades de entretenimiento, para los demás 

casos en esta investigación se rechaza la Ho y se acepta H1. 
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5.11.1.13 Comprobación hipótesis 3: El uso de la tecnología en el 

aprendizaje incide en el rendimiento académico. 

Se determina primeramente la Ho y la H1 que son:  

Ho: El uso de la tecnología en el aprendizaje incide en el rendimiento académico. 

H1: El uso de la tecnología en el aprendizaje no incide en el rendimiento académico. 

Para comprobar si el uso de la tecnología en el aprendizaje incide en el rendimiento 

académico se va a tomar en cuenta como variable independiente a los clúster académicos 

mientras que como variables dependientes al rendimiento académico, para esto se elabora 

un modelo de regresión logística binaria en el que el valor de la prueba chi cuadrado del 

logaritmo de la verosimilitud no tiene un valor significativo (X2=12,909, p=0,865), lo que indica 

que se trata de un modelo no significativo (p > 0,05); el valor de R2 de Negelkerke llega al 

1,0%. 

Los resultados del test de Wald indican que cada una de las categorías del perfil académico 

tiene coeficientes distintos de cero, la tabla Nro. 12 también presenta los OR y su intervalo de 

confianza 

El OR de los estudiantes con rendimiento aplicado respecto a los estudiantes con perfil 

académico descuidado nos da los siguientes resultados: 

 Es 1.077 veces mayor cuando el alumno pertenece al perfil académico bajo en 

comparación con el perfil académico regular (OR=1.077, (IC 95% 0,550 – 2,111), 

p=0,828) 

 Disminuye 1.266 (1/.790) veces cuando el alumno pertenece al perfil académico bajo 

en comparación con el perfil académico regular (OR=1.266, (IC 95% 0,236 – 2,645), 

p=0,703). 

Con los resultados obtenidos se rechaza la Ho y se acepta H1 que nos dice que el uso de la 

tecnología en el aprendizaje no incide en el rendimiento académico. 
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Tabla 12. Coeficiente del modelo de regresión 

Estimaciones de los parámetros 

Rendimiento_cata B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza 

al 95% para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

aplicado Intersección 1,894 ,287 43,629 1 ,000    

[CLUS_ACA=BAJO] ,074 ,343 ,047 1 ,828 1,077 ,550 2,111 

[CLUS_ACA=BUENO] -,235 ,616 ,146 1 ,703 ,790 ,236 2,645 

[CLUS_ACA=REGULAR] 0b . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: descuidado. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 

 Fuente. Elaboración propia 

 

5.11.1.14 Comprobación hipótesis 4: El uso de la tecnología para 

entretenimiento incide en el rendimiento académico. 

Para comprobar esta hipótesis de igual manera se va a determinar primeramente la Ho y la 

H1 que son: 

Ho: El uso de la tecnología para entretenimiento incide en el rendimiento académico. 

H1: El uso de la tecnología para entretenimiento no incide en el rendimiento académico. 

En el presente análisis se va a tomar en cuenta como variable independiente a los clúster de 

entretenimiento mientras que como variables dependientes al rendimiento académico y para 

esto se elaboró un modelo de regresión logística binaria en el que el valor de la prueba chi 

cuadrado del logaritmo de la verosimilitud no tiene un valor significativo (X2=13,552, p=0,390), 

lo que indica que se trata de un modelo no significativo (p > 0,05); el valor de R2 de Negelkerke 

llega al 0.9 %. 

Los resultados del test de Wald indican que cada una de las categorías del perfil académico 

tiene coeficientes distintos de cero, la tabla nro. 13 también presenta los OR y su intervalo de 

confianza 

El OR de los estudiantes con rendimiento aplicado respecto al perfil de los estudiantes con 

perfil académico descuidado nos dice lo siguiente: 

 Es 1.667(1/0.600) veces menor cuando el alumno pertenece al perfil de 

entretenimiento activo en comparación con el perfil académico pasivo (OR=0,600, (IC 

95% 0,290 – 1,238), p=0,167). 

 Es 1.228 (1/.814) veces menor cuando el alumno pertenece al perfil de entretenimiento 
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medio respecto al perfil de entretenimiento pasivo (OR=0.814, (IC 95% 0,398 – 1,667), 

p=0,574). 

Tabla 13. Coeficiente del modelo de regresión 

Estimaciones de los parámetros 

Rendimiento_cata B 

Error 

típ. Wald gl Sig. Exp(B) 

Intervalo de confianza 

al 95% para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

aplicado Intersección 2,134 ,249 73,258 1 ,000    

[CLUS_ENTRE=ACTIVO] -,512 ,370 1,911 1 ,167 ,600 ,290 1,238 

[CLUS_ENTRE=MEDIO] -,206 ,366 ,316 1 ,574 ,814 ,398 1,667 

[CLUS_ENTRE=PASIVO] 0b . . 0 . . . . 

a. La categoría de referencia es: descuidado. 

b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante. 

Fuente elaboración propia 

 

Con los resultados obtenidos se rechaza la Ho y se acepta H1 que nos dice que el uso de la 

tecnología para entretenimiento no incide en el rendimiento académico. 
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CAPITULO VI 

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES  
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6.1 Observaciones finales 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en la comprobación de hipótesis, se 

dilucida las relaciones e incidencias que tienen las variables como la edad, el sexo, los 

ingresos económicos, sobre el uso del internet y tecnologías en actividades tanto académicas 

como de entretenimiento y como estas afectan al rendimiento académico estudiantil. 

Para el análisis de los resultados hemos tomado en cuenta los siguientes puntos: 

 Entorno estudiantil 

El nivel económico según los datos obtenidos en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil son altos, el 73% del total de encuestados poseen un ingreso superior a 1000 

dólares, por lo que se analiza la relación de estos ingresos con el uso de internet tanto en 

actividades académico como de entretenimiento. 

A pesar que los estudiantes investigados poseen un ingreso familiar alto y tienen la facilidad 

de adquirir planes de datos y conectarse desde una red móvil; esta investigación demuestra 

que solo el 23.9% de los estudiantes se conecta desde la misma y que la mayoría de ellos se 

conectan desde la casa con un 56.7% del total. 

Los ingresos económicos familiares no determinaron, en nuestra investigación, como los 

estudiantes utilizan el internet para actividades académicas y de entretenimiento. El uso de 

internet en actividades académicas varia, se demostró que el 6.4 % pertenece al grupo 

BUENO que son aquellos estudiantes que utilizan más el internet para actividades 

académicas; de igual forma aunque el 85 % de la muestra se conecte 7 días a la semana con 

un promedio de 7.7 horas de conexión diaria, el 43.2% pertenecen al grupo PASIVO, es decir, 

aquellos estudiantes con poco uso de internet para actividades de entretenimiento. Con esto 

se comprobó que no se cumple la hipótesis que dice que el nivel de ingresos determina como 

se utiliza internet para el aprendizaje y además se rechazó la hipótesis que sostiene que el 

nivel de ingresos determina como se utiliza internet para actividades de entretenimiento.  

Al encontrar que más del 50% de los estudiantes se conectan desde su hogar, los resultados 

obtenidos en cuanto al manejo de internet concuerdan con lo expuesto por (Hargittai, 2010), 

es decir, quienes cuentan con una conexión desde el hogar tienden a tener mayor 

conocimiento y destrezas en el manejo de internet. 

El alto nivel de conocimiento en el manejo de internet también se debe a que el 85% de la 

población universitaria se conecta 7 días a la semana con una media de conexión diaria de 

7.7 horas, lo que permite a cada uno de ellos estar peritos en el uso de las tecnologías y de 

internet para cualquier actividad sea académica o de entretenimiento.  
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 Uso del Internet en actividades académicas 

Los estudiantes investigados tienen una media de 3 ingresos semanales a la plataforma virtual 

de la universidad, así como una media de 7 consultas a sus compañeros, una media de 5 

tanto en videos académicos vistos al mes, como en horas de chat sobre temas académicos y 

una media de 13 horas en la búsqueda de información académica al mes.  

Una vez realizada la clasificación de estudiantes por sus hábitos de uso de internet en 

actividades académicas se obtuvieron tres grupos de estudiantes denominados BAJO, 

REGULAR Y BUENO.   

Primeramente se evidencia el mayor porcentaje de la muestra es decir el 66.4% pertenece al 

grupo denominado BAJO, al que pertenecen los estudiantes que realizan un bajo número de 

consultas a sus compañeros, observan pocos videos académicos, tienen un nivel bajo de  

horas de chat sobre temas académicos y busca poca información en internet para el desarrollo 

de sus actividades académicas. 

El grupo de estudiantes tanto REGULAR como BUENO, tienen características similares en lo 

concerniente a consultas a sus compañeros, al número de videos académicos vistos al mes 

y al número de horas que chatea mensualmente sobre temas académicos, lo que diferencia 

al grupo REGULAR y BUENO son las horas de búsqueda de información para actividades 

académicas siendo el grupo BUENO quien tiene mayor cantidad de horas de búsqueda de 

información. 

Se encuentra que el 94.7 % de los encuestados sostiene que internet le permite realizar de 

forma rápida y con menor esfuerzo  los trabajos y un 89.3% de los encuestados tiene un 

porcentaje alto de aceptación de la información de internet; lo que no se contrasta con lo 

encontrado en esta investigación, debido a que solo el 6.4% pertenece al grupo de estudiantes 

con alto uso de internet en actividades académicas. 

Es interesante saber que el 80.2 % de la muestra pertenece al grupo de estudiantes 

APLICADOS y el 19.8 % pertenece a los estudiantes DESCUIDADOS. Con estos datos se 

evidencia que el uso de internet en actividades académicas no influye en el rendimiento 

académico; los estudiantes pertenecientes al grupo BAJO lo conforman más del 50 % de la 

muestra, por lo que se rechazó la hipótesis que sostiene que el uso de las tecnologías en el 

aprendizaje inciden en el rendimiento académico. 
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 Uso del Internet en Actividades de entretenimiento 

Una vez realizada la clasificación de los estudiantes por el nivel de uso de internet en 

actividades de entretenimiento se ha obtenido tres grupos denominados PASIVO, MEDIO y 

ACTIVO. 

El grupo denominado PASIVO representa el mayor número de estudiantes con un 43.2%, el 

uso de internet para actividades de entretenimiento es bajo, el número de horas de chat por 

diversión se contrasta con las pocas horas que utilizan redes sociales, el  número de horas 

que descarga contenidos de internet es similar al número de videos que ve por entretenimiento 

en la red.  

El grupo denominado MEDIO representa el 32.1 % de la muestra y tiene mayor número de 

horas de chat que de ingreso a redes sociales, lo que demuestra que el chat lo realiza por 

otros medios como mensajes de texto o WhatsApp. El número de descargas de contenidos 

es menor que el número de videos que observa por entretenimiento. 

El grupo denominado ACTIVO representa el 24.7 % de los encuestados, este grupo tienen un 

número muy elevado de ingreso a redes sociales, por lo que las horas de chat son elevadas, 

un dato singular es que la descarga de contenidos es ligeramente mayor que el grupo PASIVO 

y es menor que el grupo MEDIO, además el número de videos observados por entretenimiento 

es igual al grupo MEDIO, siendo la única diferencia con los demás grupos de estudiantes es 

que estos son más preocupados de las relaciones sociales. 

Hay que tomar en cuenta que 56.8 % del total de la muestra sumando el grupo MEDIO y 

ACTIVO usan en mayor cantidad el internet para actividades de entretenimiento y  estas no 

influye en el rendimiento académico, ya que el 80.2% pertenece al grupo APLICADO, es decir, 

quienes no han reprobado materias, de esta forma se comprueba que no se cumple la 

hipótesis que dice que el uso de las tecnologías en entretenimiento incide en el rendimiento 

académico.  

El porcentaje de uso de dispositivos es elevado, tomando como referencia aquellos 

estudiantes que ponderaron sus respuestas en la escala de 5 hasta 10, se encontró que el 

porcentaje de uso de un Smartphone es del 85.5%, de un teléfono móvil con acceso a internet 

es del 89.8%, de un computador portátil es del 82.4 % y de una Tablet es del 67.4%.  

 

Tomando en cuenta estos valores es lógico que el grupo medio y el grupo activo representen 

el 56.8% del total de los encuestados, ya que los niveles de usos de dispositivos son altos 

especialmente en los dispositivos electrónicos utilizados para el entretenimiento. 
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6.2 Conclusiones generales 

En base a los resultados obtenidos del análisis podemos concluir lo siguiente: 

 En este proyecto se ha demostrado que los ingresos mensuales no influyen en el uso 

del internet en actividades académicas, a pesar que el 73 % de la muestra tienen 

ingresos altos, solo el 6.4% de la misma utiliza el internet en actividades académicas. 

 Se  determina que los ingresos familiares influyen en el uso de internet en actividades 

de entretenimiento cuando los estudiantes poseen ingresos de 350 dólares y de 1000 

dólares. 

 Se determina que el uso de internet en actividades académicas no incide en el 

rendimiento académico, se encontró que existe un porcentaje bajo de 6.4% de 

estudiantes que utiliza con frecuencia el internet para actividades académicas, a pesar 

de estos resultados, un 80.2% de estudiantes no han reprobado materias. 

 El uso de internet en actividades de entretenimiento no influye en el rendimiento 

académico, se comprobó que un 56.8% de estudiantes investigados posee un nivel 

medio alto de uso de internet para actividades de entretenimiento pero no influye en 

su rendimiento académico porque existe un porcentaje alto de alumnos que no han 

reprobado materias. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Estimado estudiante, solicitamos su colaboración contestando esta encuesta, la que 

permitirá desarrollar una investigación para conocer el uso de internet en las 

universidades del Ecuador. 

 

1. Responda la siguiente pregunta 

¿En qué universidad estudia?  

 

2. Responda la siguiente pregunta 

¿Que carrera estudia?  

 

3. Responda la siguiente pregunta 

¿Cuál es su edad?  

 

4. Responda la siguiente pregunta Hombre Mujer 

¿Cuál es su género? ( ) ( ) 

 

5. Los ingresos mensuales de su familia son de: 

Hasta 350 dólares (   ) 

Hasta 600 dólares (   ) 

Hasta 1.000 dólares (   ) 

Hasta 1.500 dólares (   ) 

Más de 1.500 dólares (   ) 

 

6. ¿Desde dónde se conecta habitualmente a Internet? (escoja solo una opción) 

Desde la casa ( ) 

Desde un cyber café ( ) 

Desde el trabajo ( ) 

Desde la Universidad ( ) 

Desde una red móvil (movistar, claro, cnt) ( ) 

 

7. Responda la siguiente pregunta 1 2 3 4 5 6 7 

De 1 a 7, ¿cuántos días a la semana se conecta Internet? () () () () () () () 

 

8. Responda las siguientes preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

De 1 a 10 su nivel de conocimientos en el 
manejo de Internet es: 

() () () () () () () () () () 

 

9. Responda las siguientes preguntas 

¿Aproximadamente cuántas horas se 
conecta cada día? 

( ____ ) 

¿Hace cuántos años se conecta a 
Internet?  

( ____ ) 

 

10. En lo referente a las asignaturas en las que está matriculado 

¿Cuántas veces a la semana ingresa a la plataforma virtual de su 
universidad? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántas consultas les hace a sus profesores 
cada mes? 

( ____ ) 
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¿Aproximadamente cuántas consultas realiza a sus compañeros por 
mes? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántos recursos educativos descarga de la 
plataforma virtual cada mes? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántos videos académicos mira en youtube 
cada mes? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente en cuántos foros virtuales participa cada mes? ( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántos post o tweets sobre temas académicos 
realiza en las redes sociales por mes? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántas horas chatea sobre temas académicos 
cada mes? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántas horas busca información académica en 
internet cada mes? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántas horas utiliza la biblioteca virtual de la 
universidad cada mes? 

( ____ ) 

 

11. En lo referente al entretenimiento y diversión en internet 

¿ Aproximadamente cuántas horas a la semana chatea por 
diversión? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántas horas a la semana utiliza redes 
sociales? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántas horas a la semana utiliza juegos en 
línea? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántas horas a la semana descarga música, 
videos y programas? 

( ____ ) 

¿Aproximadamente cuántos videos para entretenimiento mira en 
youtube cada semana? 

( ____ ) 

 

12. Responda las siguientes preguntas 

¿ Aproximadamente cuántos seguidores tiene en twitter? ( ____ ) 

¿ Cuántos amigos tiene en facebook? ( ____ ) 

¿ Cuántos contactos tiene en LinkedIn? ( ____ ) 

 

13. Responda con una X en SI o NO a las 
siguientes preguntas 

SI No 

Tiene un blog (    ) (    ) 

Tiene cuenta en youtube (    ) (    ) 

Tiene cuenta en www.del.icio.us (    ) (    ) 

 

14. ¿Cuál es su nivel de uso de los 
siguientes dispositivos? (1 significa no 
usar y 10 significa utilizar al máximo) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Smartphone con cámara fotográfica y 
acceso a internet 

() () () () () () () () () () 

Teléfono móvil con acceso a internet () () () () () () () () () () 

Teléfono móvil sin acceso a internet () () () () () () () () () () 

Computador portátil () () () () () () () () () () 

Tablet (iPad; Galaxy Tab, Kindle,  etc) () () () () () () () () () () 

Cámara digital  () () () () () () () () () () 
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iPod / MP3 Player () () () () () () () () () () 

 

15. De 1 a 10 valore los siguientes aspectos (1 significa no estar de acuerdo y 
10 estar completamente de acuerdo) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Internet le permite elaborar los trabajos más 
rápido y con menos esfuerzo 

() () () () (
) 

(
) 

() () () (
) 

Usted confía en la información de internet 
para realizar sus tareas 

() () () () (
) 

(
) 

() () () (
) 

Internet le permite prescindir de la Biblioteca () () () () (
) 

(
) 

() () () (
) 

Internet facilita el proceso de aprendizaje () () () () (
) 

(
) 

() () () (
) 

Internet le permite mejorar sus calificaciones () () () () (
) 

(
) 

() () () (
) 

Usted presenta trabajos académicos 
copiados desde Internet 

() () () () (
) 

(
) 

() () () (
) 

 

16. Responda las siguientes preguntas 
referentes a sus profesores. (Se 
recomienda evaluar de forma general a 
todos sus profesores) 

SI NO A 
vece

s 

Su profesor ingresa a la plataforma virtual ( ) ( ) ( ) 

Contesta sus consultas por correo 
electrónico 

( ) ( ) ( ) 

Chatea con usted eventualmente sobre 
aspectos académicos 

( ) ( ) ( ) 

Su profesor comenta en redes sociales 
sobre temas académicos  

( ) ( ) ( ) 

Le sube materiales digitales a la plataforma 
virtual 

( ) ( ) ( ) 

Le recomienda recursos digitales de la 
biblioteca virtual 

( ) ( ) ( ) 

Le recomienda videos sobre temas 
académicos 

( ) ( ) ( ) 

Le plantea cuestionarios o evaluaciones en 
la plataforma virtual 

( ) ( ) ( ) 

Le plantea foros virtuales ( ) ( ) ( ) 

Su profesor tiene una página web, blog o 
perfil de facebook 

( ) ( ) ( ) 

Su profesor tiene cuenta de twitter ( ) ( ) ( ) 

 

17. Responda las siguientes preguntas: 

En el semestre anterior, ¿en cuántas 
asignaturas se matriculó?  
 

(     ) 

En el semestre anterior ¿cuántas 
asignaturas aprobó? 
 

(     ) 
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ANEXO 2 

Tabla de contingencia ¿Cuál es su género? * ¿Desde dónde se conecta habitualmente a Internet? (escoja solo una opción) 

 

¿Desde dónde se conecta habitualmente a Internet? (escoja solo una opción) 

Total Desde la casa 

Desde un cyber 

café Desde el trabajo 

Desde la 

Universidad 

Desde una red 

móvil (movistar, 

claro, cnt) 

¿Cuál es su género? Hombre Recuento 92 2 1 26 27 148 

% dentro de ¿Cuál es su 

género? 

62,2% 1,4% ,7% 17,6% 18,2% 100,0% 

Mujer Recuento 131 3 1 43 67 245 

% dentro de ¿Cuál es su 

género? 

53,5% 1,2% ,4% 17,6% 27,3% 100,0% 

Total Recuento 223 5 2 69 94 393 

% dentro de ¿Cuál es su 

género? 

56,7% 1,3% ,5% 17,6% 23,9% 100,0% 
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ANEXO 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,567a 4 ,335 

Razón de verosimilitudes 4,675 4 ,322 

Asociación lineal por lineal 3,699 1 ,054 

N de casos válidos 393   

a. 4 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .75. 
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ANEXO 4 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi .745   .134 

V de Cramer .199   .134 

Coeficiente de contingencia .597   .134 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -.092 .035 -2.594 .009 

Tau-c de Kendall -.084 .032 -2.594 .009 

Correlación de Spearman -.123 .047 -2.441 .015c 

Intervalo por intervalo R de Pearson -.106 .043 -2.115 .035c 

N de casos válidos 393    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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ANEXO 5 
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KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,680 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 568,552 

Gl 45 

Sig. ,000 

 
 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 2,702 27,023 27,023 2,702 27,023 27,023 1,893 18,934 18,934 

2 1,340 13,400 40,422 1,340 13,400 40,422 1,691 16,910 35,844 

3 1,123 11,226 51,648 1,123 11,226 51,648 1,482 14,824 50,668 

4 1,005 10,055 61,703 1,005 10,055 61,703 1,104 11,035 61,703 

5 ,811 8,114 69,817       

6 ,810 8,095 77,913       

7 ,670 6,697 84,610       

8 ,643 6,434 91,044       

9 ,479 4,791 95,834       

10 ,417 4,166 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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ANEXO 6 
Análisis de conglomerados de K medias en dos grupos del uso de 

internet en actividades Académicas  
 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 

¿Aproximadamente cuántas 

consultas realiza a sus 

compañeros por mes? 

,00 20,00 

¿Aproximadamente cuántos 

videos académicos mira en 

youtube cada mes? 

1,00 16,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas chatea sobre temas 

académicos cada mes? 

,00 5,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas busca información 

académica en internet cada 

mes? 

,00 60,00 

 
 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros 

de los conglomerados 

1 2 

1 12,757 21,381 

2 ,822 3,664 

3 ,443 2,064 

4 ,297 1,377 

5 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia 

debido a que los centros de los 

conglomerados no presentan ningún 

cambio o éste es pequeño. El 

cambio máximo de coordenadas 

absolutas para cualquier centro es 

de .000. La iteración actual es 5. La 

distancia mínima entre los centros 

iniciales es de 65.192. 
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Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 

¿Aproximadamente cuántas 

consultas realiza a sus 

compañeros por mes? 

5,72 10,96 

¿Aproximadamente cuántos 

videos académicos mira en 

youtube cada mes? 

3,82 7,81 

¿Aproximadamente cuántas 

horas chatea sobre temas 

académicos cada mes? 

4,82 8,15 

¿Aproximadamente cuántas 

horas busca información 

académica en internet cada 

mes? 

8,18 35,09 

 
 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 325,000 

2 68,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 7 
Análisis de conglomerados de K medias en tres grupos del uso de 

internet en actividades Académicas  
 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 3 

¿Aproximadamente cuántas 

consultas realiza a sus 

compañeros por mes? 

,00 30,00 3,00 

¿Aproximadamente cuántos 

videos académicos mira en 

youtube cada mes? 

1,00 20,00 2,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas chatea sobre temas 

académicos cada mes? 

,00 4,00 5,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas busca información 

académica en internet cada 

mes? 

,00 30,00 60,00 

 

 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los 

conglomerados 

1 2 3 

1 11,404 18,559 15,326 

2 1,093 5,014 4,283 

3 ,844 2,843 1,674 

4 ,507 1,160 ,000 

5 ,189 ,450 ,000 

6 ,104 ,251 ,000 

7 ,065 ,155 ,000 

8 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que 

los centros de los conglomerados no presentan 

ningún cambio o éste es pequeño. El cambio 

máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de .000. La iteración actual 

es 8. La distancia mínima entre los centros 

iniciales es de 44.204. 
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Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 3 

¿Aproximadamente cuántas 

consultas realiza a sus 

compañeros por mes? 

4,97 9,50 11,60 

¿Aproximadamente cuántos 

videos académicos mira en 

youtube cada mes? 

3,78 5,57 7,68 

¿Aproximadamente cuántas 

horas chatea sobre temas 

académicos cada mes? 

3,94 8,41 7,76 

¿Aproximadamente cuántas 

horas busca información 

académica en internet cada 

mes? 

5,87 21,58 48,12 

 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 261,000 

2 107,000 

3 25,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 8 

Análisis de conglomerados de K medias en cuatro grupos del uso de 
internet en actividades Académicas  

 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 3 4 

¿Aproximadamente cuántas 

consultas realiza a sus 

compañeros por mes? 

5,00 1,00 29,00 7,00 

¿Aproximadamente cuántos 

videos académicos mira en 

youtube cada mes? 

20,00 ,00 5,00 5,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas chatea sobre temas 

académicos cada mes? 

,00 ,00 20,00 19,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas busca información 

académica en internet cada 

mes? 

25,00 ,00 15,00 60,00 
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Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 4 

1 14,341 9,134 14,596 14,656 

2 1,789 ,709 3,519 2,737 

3 ,901 ,490 1,757 ,000 

4 ,279 ,280 1,132 ,000 

5 ,235 ,193 ,779 ,000 

6 ,000 ,113 ,396 ,000 

7 ,000 ,073 ,247 ,000 

8 ,000 ,096 ,306 ,000 

9 ,000 ,135 ,399 ,000 

10 ,000 ,127 ,355 ,000 

11 ,000 ,034 ,094 ,000 

12 ,000 ,047 ,129 ,000 

13 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de 

los conglomerados no presentan ningún cambio o éste es 

pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de .000. La iteración actual es 13. La 

distancia mínima entre los centros iniciales es de 32.265. 

 

 

 

Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 3 4 

¿Aproximadamente cuántas 

consultas realiza a sus 

compañeros por mes? 

8,12 3,06 13,11 11,60 

¿Aproximadamente cuántos 

videos académicos mira en 

youtube cada mes? 

5,70 3,56 4,75 7,68 

¿Aproximadamente cuántas 

horas chatea sobre temas 

académicos cada mes? 

8,12 3,40 7,03 7,76 

¿Aproximadamente cuántas 

horas busca información 

académica en internet cada 

mes? 

23,38 5,32 9,72 48,12 
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Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 86,000 

2 207,000 

3 75,000 

4 25,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 9 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

Total   1 2 

Original Recuento 1 325 0 325 

2 1 67 68 

% 1 100,0 ,0 100,0 

2 1,5 98,5 100,0 

a. Clasificados correctamente el 99.7% de los casos agrupados originales. 

 

 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Total   1 2 3 

Original Recuento 1 256 5 0 261 

2 3 104 0 107 

3 0 0 25 25 

% 1 98,1 1,9 ,0 100,0 

2 2,8 97,2 ,0 100,0 

3 ,0 ,0 100,0 100,0 

a. Clasificados correctamente el 98.0% de los casos agrupados originales. 

 

 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Total   1 2 3 4 

Original Recuento 1 86 0 0 0 86 

2 1 203 3 0 207 

3 1 3 71 0 75 

4 0 0 0 25 25 

% 1 100,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

2 ,5 98,1 1,4 ,0 100,0 

3 1,3 4,0 94,7 ,0 100,0 

4 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

a. Clasificados correctamente el 98.0% de los casos agrupados originales. 
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ANEXO 10 

Análisis de conglomerados de K medias en dos grupos del uso de 
internet en actividades de entretenimiento 

 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 

¿ Aproximadamente 

cuántas horas a la semana 

chatea por diversión? 

,00 28,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana utiliza 

redes sociales? 

,00 40,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana descarga 

música, videos y 

programas? 

6,00 5,00 

¿Aproximadamente cuántos 

videos para entretenimiento 

mira en youtube cada 

semana? 

,00 30,00 

 

 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los 

conglomerados 

1 2 

1 14,802 21,273 

2 ,865 1,831 

3 ,547 1,197 

4 ,228 ,490 

5 ,129 ,275 

6 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que 

los centros de los conglomerados no presentan 

ningún cambio o éste es pequeño. El cambio 

máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de .000. La iteración actual 

es 6. La distancia mínima entre los centros 

iniciales es de 57.315. 
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Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana chatea 

por diversión? 

7,68 20,54 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana utiliza 

redes sociales? 

8,23 24,62 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana descarga 

música, videos y 

programas? 

4,18 4,91 

¿Aproximadamente cuántos 

videos para entretenimiento 

mira en youtube cada 

semana? 

6,85 12,17 

 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 271,000 

2 122,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 11 

Análisis de conglomerados de K medias en tres grupos del uso de 
internet en actividades de entretenimiento 

 

 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 3 

¿ Aproximadamente 

cuántas horas a la semana 

chatea por diversión? 

20,00 24,00 ,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana utiliza 

redes sociales? 

11,00 40,00 ,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana descarga 

música, videos y 

programas? 

3,00 2,00 6,00 

¿Aproximadamente cuántos 

videos para entretenimiento 

mira en youtube cada 

semana? 

30,00 2,00 ,00 
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Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los 

conglomerados 

1 2 3 

1 13,627 13,265 12,076 

2 ,383 ,641 ,208 

3 ,359 ,433 ,000 

4 ,736 ,172 ,259 

5 ,499 ,000 ,232 

6 ,276 ,188 ,084 

7 ,322 ,000 ,153 

8 ,219 ,000 ,108 

9 ,364 ,154 ,136 

10 ,795 ,983 ,000 

11 1,350 ,676 ,514 

12 ,945 ,699 ,283 

13 ,755 ,439 ,270 

14 ,272 ,141 ,168 

15 ,463 ,438 ,109 

16 ,278 ,000 ,200 

17 ,265 ,000 ,198 

18 ,125 ,000 ,093 

19 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que 

los centros de los conglomerados no presentan 

ningún cambio o éste es pequeño. El cambio 

máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de .000. La iteración actual 

es 19. La distancia mínima entre los centros 

iniciales es de 37.815. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ANEXO 12 
Análisis de conglomerados de K medias en cuatro grupos del uso de 

internet en actividades de entretenimiento 
 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 3 4 

¿ Aproximadamente 

cuántas horas a la semana 

chatea por diversión? 

30,00 18,00 2,00 10,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana utiliza 

redes sociales? 

30,00 11,00 3,00 40,00 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana descarga 

música, videos y 

programas? 

4,00 15,00 2,00 ,00 

¿Aproximadamente cuántos 

videos para entretenimiento 

mira en youtube cada 

semana? 

30,00 2,00 30,00 5,00 

 

 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 4 

1 10,685 13,795 12,938 10,223 

2 4,389 2,136 2,786 2,501 

3 1,116 ,781 ,244 1,796 

4 ,888 ,404 ,343 ,535 

5 ,318 ,246 ,000 ,743 

6 ,252 ,171 ,000 ,419 

7 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de 

los conglomerados no presentan ningún cambio o éste es 

pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de .000. La iteración actual es 7. La 

distancia mínima entre los centros iniciales es de 33.749. 
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Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 3 4 

¿ Aproximadamente 

cuántas horas a la semana 

chatea por diversión? 

24,89 7,28 9,77 16,66 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana utiliza 

redes sociales? 

21,07 7,76 9,79 27,69 

¿Aproximadamente cuántas 

horas a la semana descarga 

música, videos y 

programas? 

5,73 3,96 5,63 3,96 

¿Aproximadamente cuántos 

videos para entretenimiento 

mira en youtube cada 

semana? 

16,73 4,79 19,00 6,56 

 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 55,000 

2 222,000 

3 48,000 

4 68,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 13 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

Total   1 2 

Original Recuento 1 268 3 271 

2 5 117 122 

% 1 98,9 1,1 100,0 

2 4,1 95,9 100,0 

a. Clasificados correctamente el 98.0% de los casos agrupados originales. 

 

 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Total   1 2 3 

Original Recuento 1 125 1 0 126 

2 6 91 0 97 

3 14 0 156 170 

% 1 99,2 ,8 ,0 100,0 

2 6,2 93,8 ,0 100,0 

3 8,2 ,0 91,8 100,0 

a. Clasificados correctamente el 94.7% de los casos agrupados originales. 

 

 
 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Total   1 2 3 4 

Original Recuento 1 54 0 1 0 55 

2 0 217 1 4 222 

3 0 1 47 0 48 

4 0 4 0 64 68 

% 1 98,2 ,0 1,8 ,0 100,0 

2 ,0 97,7 ,5 1,8 100,0 

3 ,0 2,1 97,9 ,0 100,0 

4 ,0 5,9 ,0 94,1 100,0 

a. Clasificados correctamente el 97.2% de los casos agrupados originales. 
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ANEXO 14 
Análisis de conglomerados de K medias en dos grupos del uso de 
dispositivos electrónicos 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 

Smartphone con cámara 

fotográfica y acceso a 

internet 

10,00 1,00 

Teléfono móvil con acceso a 

internet 

10,00 1,00 

Computador portátil 10,00 1,00 

Tablet (iPad; Galaxy Tab, 

Kindle, etc) 

10,00 1,00 

 

 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros 

de los conglomerados 

1 2 

1 3,633 5,674 

2 ,430 1,085 

3 ,176 ,516 

4 ,107 ,293 

5 ,098 ,257 

6 ,134 ,333 

7 ,123 ,283 

8 ,041 ,092 

9 ,117 ,253 

10 ,059 ,120 

11 ,066 ,134 

12 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia 

debido a que los centros de los 

conglomerados no presentan ningún 

cambio o éste es pequeño. El 

cambio máximo de coordenadas 

absolutas para cualquier centro es 

de .000. La iteración actual es 12. 

La distancia mínima entre los 

centros iniciales es de 18.000. 
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Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 

Smartphone con cámara 

fotográfica y acceso a 

internet 

9,25 5,50 

Teléfono móvil con acceso a 

internet 

9,42 6,52 

Computador portátil 8,75 5,34 

Tablet (iPad; Galaxy Tab, 

Kindle, etc) 

8,13 2,70 

 

 
 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 264,000 

2 129,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 15 

 

Análisis de conglomerados de K medias en tres grupos del uso de 
dispositivos electrónicos 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 3 

Smartphone con cámara 

fotográfica y acceso a 

internet 

10,00 1,00 7,00 

Teléfono móvil con acceso a 

internet 

10,00 1,00 10,00 

Computador portátil 1,00 7,00 10,00 

Tablet (iPad; Galaxy Tab, 

Kindle, etc) 

1,00 1,00 10,00 

 

 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los 

conglomerados 

1 2 3 

1 4,627 3,678 2,864 

2 1,120 ,999 ,480 

3 ,246 ,270 ,080 

4 ,054 ,105 ,000 

5 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que 

los centros de los conglomerados no presentan 

ningún cambio o éste es pequeño. El cambio 

máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de .000. La iteración actual 

es 5. La distancia mínima entre los centros 

iniciales es de 13.077. 
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Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 3 

Smartphone con cámara 

fotográfica y acceso a 

internet 

8,97 1,88 9,16 

Teléfono móvil con acceso a 

internet 

8,51 4,80 9,41 

Computador portátil 6,10 5,83 8,84 

Tablet (iPad; Galaxy Tab, 

Kindle, etc) 

2,81 2,95 8,95 

 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 109,000 

2 59,000 

3 225,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 16 

Análisis de conglomerados de K medias en cuatro grupos del uso de 
dispositivos electrónicos 
 

Centros iniciales de los conglomerados 

 
Conglomerado 

1 2 3 4 

Smartphone con cámara 

fotográfica y acceso a 

internet 

10,00 1,00 10,00 1,00 

Teléfono móvil con acceso a 

internet 

10,00 1,00 1,00 10,00 

Computador portátil 1,00 1,00 10,00 10,00 

Tablet (iPad; Galaxy Tab, 

Kindle, etc) 

10,00 1,00 3,00 1,00 

 

 

Historial de iteracionesa 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 4 

1 7,061 4,252 6,160 5,275 

2 ,877 1,218 ,961 1,929 

3 ,351 ,468 1,201 1,093 

4 ,265 ,620 1,272 ,532 

5 ,335 1,010 1,825 ,717 

6 ,124 ,357 ,734 ,284 

7 ,045 ,192 ,510 ,257 

8 ,111 ,124 ,962 ,641 

9 ,080 ,124 ,515 ,228 

10 ,020 ,000 ,269 ,203 

11 ,000 ,138 ,145 ,000 

12 ,000 ,000 ,190 ,187 

13 ,000 ,000 ,077 ,082 

14 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de 

los conglomerados no presentan ningún cambio o éste es 

pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de .000. La iteración actual es 14. La 

distancia mínima entre los centros iniciales es de 12.728. 
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Centros de los conglomerados finales 

 
Conglomerado 

1 2 3 4 

Smartphone con cámara 

fotográfica y acceso a 

internet 

9,16 1,90 8,52 9,44 

Teléfono móvil con acceso a 

internet 

9,38 4,86 8,41 8,85 

Computador portátil 9,14 5,80 2,97 8,80 

Tablet (iPad; Galaxy Tab, 

Kindle, etc) 

9,00 2,78 4,93 2,00 

 
 

 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 212,000 

2 59,000 

3 61,000 

4 61,000 

Válidos 393,000 

Perdidos ,000 
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ANEXO 17 

 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

Total   1 2 

Original Recuento 1 250 14 264 

2 2 127 129 

% 1 94,7 5,3 100,0 

2 1,6 98,4 100,0 

a. Clasificados correctamente el 95.9% de los casos agrupados originales. 

 

 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Total   1 2 3 

Original Recuento 1 104 2 3 109 

2 2 57 0 59 

3 3 3 219 225 

% 1 95,4 1,8 2,8 100,0 

2 3,4 96,6 ,0 100,0 

3 1,3 1,3 97,3 100,0 

a. Clasificados correctamente el 96.7% de los casos agrupados originales. 

 

Resultados de la clasificación 

  

Número inicial de casos 

Grupo de pertenencia pronosticado 

Total   1 2 3 4 

Original Recuento 1 208 4 0 0 212 

2 0 58 1 0 59 

3 0 1 60 0 61 

4 0 0 0 61 61 

% 1 98,1 1,9 ,0 ,0 100,0 

2 ,0 98,3 1,7 ,0 100,0 

3 ,0 1,6 98,4 ,0 100,0 

4 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

a. Clasificados correctamente el 98.5% de los casos agrupados originales. 
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