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Asuntos y Alcance 

………………………………… 

A primera vista, son las máquinas las que hacen que el aprendizaje y la cibersociedad sea dife-
rente del aprendizaje tradicional, a saber, las clásicas aulas y la transmisión de conocimientos a 
través de libros impresos. Esta aproximación al aprendizaje y a la cibersociedad no es del todo 
correcta. Los procesos de aprendizaje tradicional pueden implementarse en los nuevos dispositi-
vos tecnológicos. La utilización de éstos no es necesariamente una señal de que estamos tratando 
con el aprendizaje y la cibersociedad. Así, algunas de las características del aprendizaje y la ci-
bersociedad no son nuevas, sino que se remontan a mucho antes de que aparecieran los modernos 
artefactos tecnológicos. 

No obstante, existe un vínculo evidente entre el aprendizaje y la cibersociedad y la compu-
tación ubicua. El término “computación ubicua” describe la presencia generalizada de los orde-
nadores en nuestras vidas. Los ordenadores personales y los portátiles se han convertido en una 
parte integral de nuestro aprendizaje, de nuestro trabajo y de nuestra vida en comunidad, hasta el 
punto que si una persona no se tiene acceso a un dispositivo conectado a la red con un ancho de 
banda razonable, esa persona puede considerarse en clara desventaja competitiva, colocándola en 
el lado negativo de la llamada “brecha digital”. Mientras tanto, muchos otros dispositivos van 
adquiriendo capacidades antes reservadas únicamente a los ordenadores (de hecho, se está produ-
ciendo una convergencia entre los diversos dispositivos tecnológicos): teléfonos móviles, televi-
sores, sistemas de posicionamiento geográfico (GPS), reproductores de música digital, agendas 
personales digitales, cámaras de video, consolas de videojuegos, por nombrar sólo unos pocos 
artefactos. Estos dispositivos están en todas partes y son cada vez más baratos. Son cada vez más 
pequeños y más transportables, y están cada vez más interconectados. Por eso los encontramos, 
cada vez con mayor frecuencia, en muchos lugares y en muchos instantes de nuestras vidas. La 
presencia generalizada de estas máquinas es la manera más tangible y práctica de darnos cuenta 
que la informática se ha convertido en omnipresente, esto es, que estamos en un mundo de cre-
ciente computación ubicua. 

En el ámbito de la educación, es importante señalar que los dispositivos de computación 
ubicua pueden hacer muchas de las cosas que los bolígrafos, lápices, libros de texto y discursos 
de los profesores solían (y en muchos lugares aún suelen) hacer para los estudiantes en la educa-
ción tradicional. Y no sólo pueden hacer las cosas de la misma forma, sino que pueden hacer las 
mismas cosas de maneras diferentes. 

¿Puede la computación ubicua sentar las bases para el aprendizaje y la cibersociedad? ¿Es 
necesario que hagamos un cambio en los paradigmas educativos? Estas son algunas de las pre-
guntas que conviene hacerse. El aprendizaje y la cibersociedad es un nuevo paradigma educativo 
hecho posible en parte por las posibilidades de los medios digitales. ¿Cuáles son estas posibilida-
des? ¿Y cómo afectan al aprendizaje? 

A continuación, se mencionan algunas de las cuestiones relacionadas con el aprendizaje y la 
cibersociedad que son tratadas en el Congreso, en la Revista, en la Colección de Libros y en el 
Blog de Noticias. Naturalmente, los participantes del Congreso y los autores que publiquen en la 
revista pueden estar en desacuerdo y añadir otras. 

ELIMINAR LAS FRONTERAS INSTITUCIONALES, ESPACIALES Y 
TEMPORALES TRADICIONALES DE LA EDUCACIÓN 

………………………………… 

En la educación tradicional, los alumnos tenían que estar en el mismo sitio al mismo tiempo, y gene-
ralmente haciendo el mismo trabajo. El aula era diseñada siguiendo una arquitectura informacional 
bien definida con el fin de transmitir el conocimiento de una determinada manera, a saber, de uno a 
muchos: un maestro a treinta y tantos niños; un profesor a un centenar de estudiantes universitarios; 



o el autor de un libro de texto a miles de estudiantes. La simultaneidad espacial y temporal de este
sistema tradicional de información y de transmisión de conocimientos tenía sentido con las tecnolo-
gías disponibles. Hoy en día, hacer copias y difundir cualquier contenido textual, visual y de audio es 
muy barato, si no gratuito, por lo que las aulas tradicionales son cada vez menos necesarias. La edu-
cación puede darse en cualquier lugar y a cualquier hora. La larga tradición de “educación a distan-
cia” y “escuelas por correspondencia” significa que estas ideas están muy lejos de ser novedosas. La 
única diferencia ahora es que la computación ubicua hace anacrónica y menos costosa para muchos 
propósitos educativos la vieja arquitectura informacional del aula tradicional, basada en formas de 
discurso unidireccional y en relaciones sociales jerarquizadas en su interacción con el conocimiento. 
Incluso es posible tener controlados a los niños con los teléfonos móviles y los dispositivos de posi-
cionamiento geográfico. Conocer la situación de un niño en una clase nunca fue mejor que con un 
margen de error de un metro con los dispositivos GPS. Y otro problema con el aula tradicional: se 
trataba de preparar al alumno para la vida, lo suficiente para asumir el propio destino, dejando el 
resto a la experiencia individual. En la actualidad, todo cambia tan rápidamente que lo aprendido hoy 
puede ser irrelevante mañana. Por consiguiente, se han adoptado medidas de formación continua y 
acreditación formal con el fin de alcanzar una educación útil “para toda la vida”. Para las personas 
que están trabajando o con familia, con dificultades para asistir a clase o para planificar su agenda 
diaria, la computación ubicua puede convertirse en una herramienta adecuada para hacer más flexi-
ble la educación, más allá de los límites espaciales, temporales e institucionales tradicionales. Re-
unirnos en lugares y momentos concretos sigue siendo importante, por supuesto, pero lo que elegi-
mos hacer cuando nos reunimos puede ser diferente de lo que sucede actualmente en las aulas. Estos 
lugares y momentos específicos de reunión son importantes para dialogar cara a cara sobre la planifi-
cación, el trabajo colaborativo y el crecimiento de la comunidad de conocimiento a la que pertene-
cemos. A esto hay que añadir la creciente omnipresencia de la pedagogía del aprendizaje en espacios 
informales y semi-formales. 

CAMBIAR EL EQUILIBRIO DE LA AGENCIA 

………………………………… 

La educación tradicional en el seno de las instituciones de nuestro pasado reciente establecía una 
espacialidad marcada por un profesor y una pizarra situados en la cabecera del aula, en frente de 
los alumnos. Los estudiantes se sentaban en pupitres dispuestos en filas paralelas y horizontales 
respecto a la perspectiva del profesor, atendiendo a un solo tema, escuchando un único discurso o 
respondiendo a una única pregunta a cada vez, leyendo en silencio el libro de texto, o haciendo 
ejercicios en el libro de prácticas. La comunicación entre alumnos no era factible, ni probable-
mente deseable a ojos del profesor y del sistema educativo, porque la comunicación entre alum-
nos en el aula tradicional debía ser de viva voz, lo que podía degenerar en caos. Esta configura-
ción espacial en forma de filas paralelas implicaba un cierto modo de inculcar una disciplina 
(escuchar al profesor, leer el libro de texto respetando su autoridad) y una particular relación con 
el conocimiento (aquí están los hechos y teorías que hay que saber, la literatura que hay que leer, 
y la historia que hay que memorizar). Este tipo de educación tuvo sentido para un mundo que no 
es ya el nuestro, un mundo en el que la organización empresarial se establecía de manera vertical 
y jerárquica (el supervisor transmitiendo órdenes y enviando circulares), en el que los medios de 
comunicación narraban la noticia de manera unidireccional, y en el que todos consumíamos los 
mismos productos producidos en masa (aquellos productos que los ingenieros y empresarios 
habían decidido que eran buenos para nosotros). Era un mundo en el que los autores escribían y 
las masas leían; las radios contaban y los oyentes escuchaban; los canales de televisión producían 
y las audiencias miraban; los líderes políticos lideraban y las masas les seguían; los jefes pensa-
ban y los trabajadores sólo ejecutaban. Vivíamos en un mundo de orden y obediencia. Hoy en 
día, esta antigua relación de equilibrio está cambiando en muchos aspectos de nuestras vidas: los 
empleadores buscan trabajadores capaces de organizar equipos que se autogestionan, que com-
partan la cultura corporativa y que se comprometan con la visión y misión de la organización (los 
jefes buscan convencer más que ordenar). Actualmente, rige el lema “el cliente tiene siempre la 



razón”, y los productos y servicios son personalizados con el fin de alinearse con las necesidades 
prácticas particulares y tendencias estéticas deseadas por los usuarios. En los medios de comuni-
cación, la computación ubicua ha llevado a cabo transformaciones espectaculares (ya no hay 
necesidad de escuchar el top 40 cuando se tiene un iPod, ni creerse a pies juntillas lo que pone en 
un libro o en una enciclopedia cuando internet nos permite cotejar el dato en otras fuentes igual 
de fiables o más). Ya no hay que conformarse con el ángulo de la cámara que muestra el realiza-
dor de un programa deportivo en la televisión, ya que las nuevas tecnologías permiten, o permiti-
rán, al espectador escoger su ángulo favorito. Ya no es imperativo ver las noticias y los progra-
mas que nos imponen, ya que YouTube nos permite elegir, comentar aquello que vemos, e inclu-
so subir nuestra propia producción audiovisual o crear un canal de TV propio. Ya no es necesario 
atender pasivamente a narrativas ajenas cuando se puede ser jugador activo en un videojuego 
(algo que puede fácilmente extrapolarse a la educación). Ya no es obligatorio ser un receptor 
pasivo de conocimiento transmitido, puesto que ahora los profesores y los alumnos pueden cola-
borar co-diseñando el nuevo conocimiento que está por llegar. Existen muchas fuentes de cono-
cimiento, en ocasiones en conflicto unas con otras, y tenemos que navegar a través de ellas de un 
modo apropiado si queremos alcanzar conclusiones válidas. Hay muchos nichos y modalidades 
de conocimiento, y debemos saber tratar con ellos si queremos dar sentido a la información dis-
ponible para que nos sea útil. Puede haber un corpus general de conocimiento ampliamente acep-
tado sobre el que podemos apoyarnos, pero también hay nichos de conocimiento de alcance local 
y muy específico para una circunstancia particular. Nos corresponde a nosotros elegir en cada 
momento la información adecuada, en función del lugar y del momento temporal en que desarro-
llamos nuestra investigación. En este escenario, los profesores y maestros tienen que ser gestores 
del conocimiento y no meros depositarios de informaciones transmitidas. Su poder radica en su 
pericia y no en las rutinas de control y las relaciones de orden-obediencia. 

RECONOCER LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ALUMNOS Y USARLAS 
COMO RECURSO PRODUCTIVO 

………………………………… 

Las sociedades modernas solían valorar la uniformidad: todos leíamos el mismo puñado de pe-
riódicos y veíamos los mismos canales de televisión; todos consumíamos los mismos productos; 
y si éramos inmigrantes o indígenas, o pertenecíamos a una minoría étnica, necesitábamos ser 
asimilados por la sociedad para que el país pudiera avanzar al mismo paso. Y así era también en 
las escuelas: todos tenían que escuchar al maestro al mismo tiempo, trabajar sobre el mismo 
tema, y hacer los mismos ejercicios o exámenes al final para ver quien había aprendido lo dis-
puesto por el plan de estudios y quién no. Hoy en día hay cientos de canales de televisión, innu-
merables páginas web, infinidad de productos personalizados al gusto de cada uno, y los inmi-
grantes, los indígenas y las minorías constituyen un aspecto diferenciador que realza nuestro 
recién descubierto cosmopolitanismo. Todo esto es parte de un profundo cambio en el equilibrio 
de la agencia relacionada con el poder. Otorgue a la gente una oportunidad de ser ellos mismos y 
encontrará que son diferentes entre sí en muchos aspectos: materialmente (clase, lugar), corpo-
ralmente (edad, raza, sexualidad, y características físicas y mentales) y simbólicamente (cultura, 
idioma, género, familia, afinidad, identidad). En las escuelas de hoy en día, estas diferencias son 
más visibles que nunca. Y el aprendizaje y la cibersociedad ofrecen una serie de posibilidades 
para afrontarlas. No todos los alumnos tienen porqué ir al mismo paso, ya que pueden estar en 
diferentes niveles o estudiar distintas cuestiones de acuerdo a sus necesidades. Cada alumno 
puede conectar lo general o conocimiento heredado con lo particular y conocimiento específico 
que requieren sus propias experiencias vitales y sus intereses. Cada alumno puede ser un creador 
de conocimiento y un creador cultural, y en cada instante de ese proceso de creación da voz a sus 
propias ideas de una manera que conecta con sus experiencias. Los alumnos también pueden 
trabajar en grupos, como creadores de conocimiento colaborativo, donde la fuerza del conoci-
miento del grupo surge de su capacidad de convertir en uso productivo las complementariedades 
que emanan de sus diferencias. En este contexto, el profesor o maestro deberá ser un miembro 



comprometido con las comunidades de aprendizaje cosmopolita y co-diseñador, junto con los 
estudiantes, de sus itinerarios de aprendizaje. 

AMPLIAR LA VARIEDAD Y LA MEZCLA DE LOS MODOS DE 
REPRESENTACIÓN 

………………………………… 

La computación ubicua registra y transmite significados de manera multimodal: la oralidad, la 
escritura, lo visual y lo auditivo. A diferencia de las tecnologías de grabación anteriores, estos 
modos de representación se reducen a lo mismo en el proceso de fabricación, esto es, a una suce-
sión de ceros y unos. Además, nunca antes costó tan poco la producción y transmisión de cual-
quiera de estas formas de representación. Ahora, cualquiera puede ser un cineasta, un escritor que 
puede llegar a cualquier audiencia, un creador de música con la ayuda de herramientas electróni-
cas, un productor de programas de radio, etc. Las instituciones educativas tradicionales no han 
logrado aprovechar esta proliferación de canales y medios de comunicación. Pero, si bien los 
educadores y pedagogos no han hecho todo lo que podían para sacar provecho a las nuevas tec-
nologías, los estudiantes sí lo han hecho. Cuando los educadores y pedagogos se pongan al día, el 
proceso de aprendizaje y transmisión de conocimientos será más pertinente y eficaz que nunca. 
Para ello, los educadores y pedagogos deberán comprender la variedad de gramáticas disponibles 
en los múltiples modos de construcción de significados que lo digital ha hecho posible, con la 
misma profundidad que nuestros antepasados comprendieron las formas tradicionales de comu-
nicación basadas en lo alfabético y lo simbólico. 

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN 

………………………………… 

El mundo de la computación ubicua está lleno de complejas arquitecturas técnicas y sociales que 
tenemos que ser capaces de entender con el fin de ser un buen usuario. Las representaciones 
virtuales en forma de archivos y de carpetas son ersatz de los archivos y carpetas reales, así como 
las arquitecturas de navegación en menús y en directorios. En la esfera digital coexisten el eti-
quetado semántico en forma de folksonomías, las taxonomías formales que definen el dominio de 
un contenido concreto, y las normas que se utilizan para crear sitios web y definir los campos en 
las bases de datos. Estos nuevos medios de comunicación necesitan de una sensibilidad muy 
característica de conceptualización, formas sofisticadas de reconocimiento de patrones y esque-
matización. Por estas razones (y otras buenas, aunque mucho más antiguas, razones educativas), 
el aprendizaje y la cibersociedad requieren de un nivel de abstracción y de estrategias metacogni-
tivas mucho mayores. Esta es la única manera de abrirse paso a través de la inmensa cantidad de 
información disponible. Los profesores necesitan pues convertirse en usuarios expertos de estas 
nuevas herramientas de creación de significados, aplicando el metalenguaje que ellos mismos y 
sus alumnos necesitan por igual a fin de comprender las posibilidades y el potencial que tienen 
en sus manos. 



CONECTAR LA MENTE INDIVIDUAL CON LA MENTE SOCIAL: COGNI-
CIÓN DISTRIBUIDA E INTELIGENCIA COLECTIVA 

………………………………… 

En la era de la computación ubicua, uno no vale lo que sabe sino lo que puede llegar a saber. Esto 
es debido a que el conocimiento está al alcance de la mano gracias a los recursos tecnológicos 
disponibles. Hasta cierto punto, esto también era cierto en el pasado reciente, ya que teníamos a 
mano las bibliotecas o expertos que podíamos consultar. El conocimiento siempre ha sido distri-
buido, una labor de inteligencia colectiva. Así, el propio lenguaje, por ejemplo, es la tecnología 
más notable de cognición distribuida. Hoy en día, la inmensa cantidad de información, la inmedia-
tez en el acceso a los datos y su fácil manipulación con los nuevos dispositivos disponibles, con-
vierten a estos en extensiones de nuestras mentes. Nuestra mente sale de su receptáculo cartesiano 
(la conocida separación entre mente y materia) para convertirse en mente extendida (realizando 
algunos procesos cognitivos dentro de los dispositivos tecnológicos materiales). Aquellos que 
solían memorizar los números de teléfono seguro que se dan cuenta de que algo le sucede (o me-
jor, deja de suceder) a su mente cuando los números que necesitan están almacenados en una 
agenda electrónica o en un teléfono móvil: la agenda o teléfono recuerda por ellos. Se convierte en 
una extensión indispensable de su mente. Esto debería significar el fin de los exámenes con los 
libros cerrados. Los educadores y pedagogos deberán crear nuevas métricas para evaluar las capa-
cidades de los alumnos, para saber cómo se adquiere el saber en este nuevo entorno. 
 
 

CONSTRUIR CULTURAS DE CONOCIMIENTO COLABORATIVAS 

………………………………… 

La computación ubicua no es ajena a las formas de reflexividad social que pueden crear “comu-
nidades de práctica” para apoyar el aprendizaje. En el contexto del aprendizaje y la cibersocie-
dad, los profesores deben aprovechar las enormes energías laterales del conocimiento entre pares 
(siendo la ciencia y las publicaciones científicas un caso paradigmático) y el poder de la inteli-
gencia colectiva. Este intento de aprovechar el poder de lo colectivo y de la revisión entre pares 
debe basarse en la complementariedad que emana de las diferentes experiencias, conocimientos, 
formas de pensar y modos de ver de los estudiantes o alumnos que conforman el grupo. De este 
modo, los estudiantes o alumnos también involucran a personas que anteriormente hubieran sido 
consideradas como ajenas al proceso de aprendizaje: los padres y otros familiares, y lo amigos 
críticos u otros expertos. Las redes sociales son lugares ideales para este tipo de trabajo, ya que 
auditan de forma muy sencilla y transparente las contribuciones de cada cual. Para ello, es nece-
sario formar a los profesores para que sean capaces de crear comunidades de aprendizaje genui-
namente inclusivas, con el fin de que los estudiantes alcancen todo su potencial. 

Cada una de estas cuestiones explora y explota las posibilidades de la computación ubicua. 
Sin embargo, ninguna de ellas es un pensamiento pedagógico ni constituye una agenda social 
novedosa en la era de la computación ubicua. La diferencia con el pasado es que hoy en día no 
existe ninguna razón práctica para no adoptar e implementar estas medidas. La tecnología digital 
pone todas ellas a nuestro alcance. Un nuevo paradigma educativo podría emerger. Y a medida 
que este paradigma vaya emergiendo, también podremos encontrar educadores y pedagogos que 
vayan adquiriendo un papel de liderazgo en innovación tecnológica en el ámbito educativo. 

El aprendizaje y la cibersociedad están comenzando. Tenemos aún que desarrollar prácticas 
de vanguardia y tecnologías disruptivas que nos permitan repensar y reconstruir los contenidos, 
los procesos y las relaciones humanas de la enseñanza y del aprendizaje. 

Referencia: capítulo de introducción de los editores en el libro de Bill Cope y Mary Kalan-
tzis (eds), Ubiquitous Learning, University of Illinois Press, 2008. 
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Propuesta didáctica para el desarrollo de las 

competencias semiológica y televisiva en Educación 

Secundaria: análisis de programas televisivos

mediante el uso de redes sociales 

Juan José Sánchez Campos, Escuela Universitaria de Magisterio “La Inmaculada”, España 
Ana Martín Romera, Universidad de Granada, España 

Ana Almudena Jurado Torres, Universidad de Sevilla, España 

Resumen: Las tecnologías de la Información y la Comunicación pueden aportar un valor añadido a los procesos de apren-
dizaje grupal y posibilitan nuevos formatos de relación y de actividad en el aula. Las prácticas educativas dirigidas al 
desarrollo de las competencias semiológica y televisiva constituyen una forma de capacitar al alumnado para un uso crítico 
y responsable de estos medios. En este trabajo se presenta una propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias 
semiológica y televisiva en Educación Secundaria. La propuesta se dirige al análisis de diversos programas presentes ac-
tualmente en la parrilla de las televisiones españolas tomando como soporte tecnológico las redes sociales. Para el desarro-
llo de esta propuesta se toma como referencia el modelo TRIC (Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación), 
considerando el componente relacional de las redes sociales, desde el que se proyecta el análisis de los productos televisi-
vos. Futuros trabajos dirigidos a la aplicación y valoración de la propuesta pueden proporcionar un marco desde el que 
reflexionar y mejorar las prácticas docentes dirigidas al desarrollo de las competencias semiológica y televisiva en Educa-
ción Secundaria. 

Palabras clave: redes sociales, competencia televisiva, competencia semiológica 

Abstract: Information and Communication Technologies can provide an added value to the group learning processes and 
make new ways of communication and activity possible in the classroom. The educational practices, which are directed 
towards the development of the television and semiological competence suppose a way of qualifying students for a critical 
and responsible use of social media. In this work, we present a teaching proposal for the development of the television and 
semiological competence in secondary school. This offer goes to the analysis of diverse programs, which are on the Spanish 
tv guide nowadays by using social networks. For the development of the proposal, the RICT model (Relation, Information 
and Communication Technologies) is taken as a reference considering the social networks relational component, from which 
the analysis of the television products is projected. Future works, which are directed to the application and assessment of the 
proposal, could provide a framework from which we can think and improve the educational practices directed to the devel-
opment of the television and semiological competence in Secondary Education. 

Keywords: Social Networks, Television Competence, Semiological Competence 

Introducción

os medios de comunicación de masas (MCM) ocupan un lugar central en la vida de los estu-
diantes, convirtiéndose en la actualidad en un patrón con una gran influencia socializadora. 
Las investigaciones sobre audiencias televisivas muestran que los jóvenes, en nuestras socie-

dades, pasan una media de treinta horas semanales consumiendo estos medios, casi exactamente las 
mismas horas que pasan en las aulas. Para los jóvenes los contenidos que se exhiben en estos me-
dios son más atractivos que los contenidos comunicativos pedagógicos que se trasmiten en clase. La 
construcción de conocimiento y las identidades culturales de las personas se convierten así en una 
tarea más propia de los MCM que de la escuela. En este sentido el homo sapiens se convierte en 
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homo videns (Sartori, 1998) o, en otras palabras, el lenguaje conceptual se ve suplantado por el 
lenguaje perceptivo, más pobre y basado en la imagen. 

En los últimos años se ha destacado la necesidad de insertar la enseñanza del medio televisivo 
en el contexto escolar para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa, digital, social y 
cultural en los futuros ciudadanos. De ahí la necesidad de prepararlos para abordar los mensajes 
positivos y negativos y las imágenes a los que se encuentran expuestos durante su visionado. Las 
competencias semiológica y televisiva proporcionan las capacidades para leer de manera formal y 
crítica dichos mensajes, sin embargo, tienen un tratamiento escaso dentro del contexto escolar. Des-
de la normativa escolar se pretende aminorar este divorcio entre los universos escolar y mediático 
legislando la necesidad de integrar estos medios en el currículo escolar. Sin embargo, existen profe-
sores que se encuentran con dificultades para integrarlos en su trabajo (Morales Almeida, 2013) y 
para elaborar y contextualizar materiales curriculares en sus materias, sobre todo cuando éstas son 
novedosas y difícilmente sistematizables. Además, existe una notable escasez de materiales para la 
educación mediática. (Aguaded y Díaz, 2008)  

En este trabajo presentamos una propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias se-
miológica y televisiva en Educación Secundaria Obligatoria. Constituye un material curricular que 
consideramos puede servir de ejemplo al profesorado para explotar el potencial comunicativo del 
lenguaje televisivo y su lectura crítica en el contexto del aula.  

La propuesta fue elaborada mediante una estrategias de planificación curricular mixta (inducti-
va-deductiva) partiendo de los contenidos didácticos (Escamilla, 2011). Está constituida por un 
repertorio de actividades de aprendizaje dirigidas a la lectura crítica de dos programas televisivos de 
actualidad mediante el uso de las redes sociales como tecnologías digitales de mediación entre los 
contextos escolar y televisivo. Las lecturas críticas permiten identificar las estrategias comunicacio-
nales que los medios masivos muestran en mensajes precodificados o “efectos” y reconocen que el 
mensaje percibido esconde una lógica de mercado a favor de la industria de los mass media, de 
determinadas posturas ideológicas o de determinados proyectos políticos en detrimento de dicha 
lectura (Alvarado, 2012: 106). Desde este trabajo se dirige la mirada hacia los programas televisivos 
considerando estos tres criterios de calidad de las lecturas críticas (Jansen citado en Lucas, García y 
Ruíz, 2003: 191): i) objetividad, eludiendo proposiciones ideológicas; ii) consideración de la in-
fluencia social, política y cultural que abarca en medios; iii) poner los medios en su contexto, en su 
ambiente, en base a unos valores, demandas y aspiraciones.  

A continuación, se muestra el marco teórico que fundamenta la propuesta, basado en diversos 
trabajos teóricos y empíricos sobre educación mediática para, posteriormente, detallar los elementos 
curriculares que la integran.  

La competencia semiológica en la Sociedad de la Información y la 

Comunicación 

Las nuevas sociedades del siglo XXI exigen a todos los ciudadanos nuevas competencias persona-
les, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen en todos los 
ámbitos los avances de la ciencia y la nueva "economía global" (Marquès, 2011). Cada revolución 
tecnológica conlleva una revolución paralela en la cultura de aprendizaje. La más reciente, y aún 
vigente, es la nueva cultura fruto del surgimiento de las llamadas “Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación” (NTIC) junto a otros cambios sociales. Esta cultura se caracteriza por 
estar imbricada en una sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje 
permanente (Pozo, 2010). En ésta, la escuela ya no es la única y principal fuente de conocimiento. 
El alumnado puede acceder a la información por distintas fuentes y, en especial, por aquellas ubica-
das en los espacios virtuales, que generan nuevas pautas educativas, para luego organizarla, inter-
pretarla y darle sentido. Al respecto, la escuela puede proporcionarles la formación que les permita 
asimilar la información que proviene de estos medios de una forma crítica. 

En una sociedad de conocimiento múltiple y descentrado, ya no existen saberes absolutos, los fu-
turos ciudadanos deben aprender a convivir con diferentes puntos de vista, diversidad de perspecti-
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vas, etc. La misión de la educación es ayudar al alumnado a construir su verdad particular; en vez de 
convertirles, como viene siendo habitual, en meros receptores de productos culturales ya acabados.   

En la actualidad, buena parte de los conocimientos que se proporcionan al alumnado tienen fe-
cha de caducidad, ya que se generan a la luz de vertiginosos cambios y requieren de una actualiza-
ción continua. El sistema educativo puede educar a los futuros ciudadanos para que sean aprendices 
con las capacidades necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de su vida.  

Uno de los aspectos que caracteriza a esta nueva sociedad es la incorporación de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC) en todos los ámbitos sociales. En el educativo, dicha 
integración se presenta como una oportunidad para promover la alfabetización digital de la ciudada-
nía capacitándola en el dominio de los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar las TIC 
en diversos contextos. La necesidad de integrarlas en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje 
queda reflejada en las disposiciones educativas vigentes. La Ley Orgánica de Educación (MEC, 
2006) establece que uno de los objetivos educativos de la educación secundaria (artículo 23.e) ha de 
ir dirigido a desarrollar, en los futuros ciudadanos, destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

Coherente con este planteamiento, el Real Decreto que dispone las enseñanzas mínimas para es-
ta etapa educativa establece ocho competencias básicas, definiéndolas como “el conjunto de destre-
zas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa 
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía acti-
va, la integración social y el empleo” (Decreto 231/2007, de 31 de julio, BOJA 156, art.6), entre las 
que se encuentra Tratamiento de la información y competencia digital. Adquirir esta competencia 
implica que, al término de esta etapa educativa, el alumnado posea los conocimientos y destrezas 
que le permitan no sólo desarrollar diversos procesos de tratamiento de la información (recuperar, 
almacenar, presentar, evaluar), sino además ser capaz de transformarla en conocimiento y transmi-
tirla a través de diferentes soportes digitales. Es pertinente, por tanto, que las prácticas educativas 
estén dirigidas a fomentar este uso crítico de las TIC y no limitarse al desarrollo de capacidades 
técnicas para el manejo de estas herramientas. (Bernal y Teixidó, 2012; Marquès, 2011) 

En consonancia a lo que establecen diversos trabajos del ámbito educativo (ej. Lomas, 2001; 
Núñez Delgado, Martín Romera y Vico Santaella, 2011), la integración de las TIC en el currículo 
escolar debe dirigirse al desarrollo de la competencia semiológica, es decir, a capacitar al alumnado 
para descifrar, desmitificar, criticar los mensajes icónicos-verbales que transmiten los mass media. 
Dicha integración se puede ver reflejada en el diseño de los programas y de las materias para la 
educación lingüística y comunicativa (Caro Valverde, 2009b; Núñez Delgado, Martín Romera y 
Vico Santaella, 2011), por considerarse uno de los aspectos relevantes para favorecer el desarrollo 
de la competencia comunicativa.  

Ser competente en materia comunicativa implica no sólo aprender a construir el lenguaje, ade-
más es necesario saber qué decir, a quién decírselo, cuándo y cómo decirlo y qué y cuándo callarse 
(Lomas, 2001). El alumnado necesita de unas competencias lingüísticas específicas (gramatical, 
sociolingüística, discursiva y estratégica) que le permitan poner en marcha, de forma adecuada, un 
conjunto de conocimientos y destrezas esenciales para comportarse de forma adecuada a la situación 
en la que tiene lugar el intercambio comunicativo (Canale, 2000; Lomas, 2001; MEC, 2006). En el 
contexto actual, caracterizado por la proliferación de mass media en todos los ámbitos sociales, 
existe la necesidad de trabajar activamente la educación respecto a los diferentes discursos que 
transmiten. (Castells, 2009) 

Educación mediática, competencia semiológica y redes sociales en la 

adolescencia 

En la actualidad, la persistencia de una diversidad de MCM hace que sea difícil discernir la visión 
del mundo que nos proporcionan, en muchas ocasiones distorsionada, falseada y antagónica a los 
valores que promueven los sistemas educativos. Pero a pesar de las connotaciones negativas, consti-
tuyen, como muestran diversas iniciativas formativas (ej. Caro Valverde, 2009a; Gabelas, 2007) y 
estudios sobre la temática (ej. Palacios, 2010; Aguaded y Díaz, 2008), un recurso educativo con 

3



TEXTOS. REVISTA INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE Y CIBERSOCIEDAD 

 
 

enriquecedoras posibilidades de aprendizaje para los alumnos y profesores. No obstante, en la últi-
ma década no ha existido un compromiso real por parte de la administración por implantar una edu-
cación mediática efectiva en el marco del currículo de la educación básica (Medrano, 2008). La 
educación mediática continúa siendo una opción voluntaria de algunos centros y algunos profesio-
nales que ponen en marcha determinadas actividades con referentes pedagógicos poco claros y, la 
mayoría de las veces, poco estructurados (Gabelas, 2007). Es necesario, por tanto, capacitar al pro-
fesorado en materia de competencia semiológica para que sea capaz de integrar de forma crítica y 
reflexiva las TIC en su práctica educativa (Caro Valverde, 2009b). De esta forma, estará preparado 
para fomentar un saber crítico, empoderar y favorecer en el alumnado el desarrollo de la “compe-
tencia televisiva”, a fin de que “sean capaces de conocer, interpretar, enjuiciar y crear con el medio 
televisivo, al tiempo que desarrollar hábitos, estrategias y valores del «buen telespectador» con un 
uso activo y racionalizado del medio, esto es, el desarrollo de actitudes perceptivas críticas y pro-
puestas creativas con la televisión”. (Aguaded y Díaz, 2008) 

En el actual contexto de proliferación de los mass media, existe la conveniencia de entender la 
competencia semiológica no sólo vinculada a las interacciones lingüísticas sino también a los inter-
cambios comunicativos que se producen en contextos cada vez más hipertextuales (Lomas, 2001) 
(ej. redes sociales, comunidades virtuales de indagación, blogs…). Estos contextos son un reflejo de 
cómo la expansión de Internet está reconfigurando el alcance de las relaciones personales, sociales y 
profesionales de los ciudadanos y de éstos con la información y el conocimiento (Jenkins, 2009).  

La red ha sido definida como un entorno ubicuo que permite a los ciudadanos “aprender, cono-
cer, convivir, comunicarse de una determinada manera, en cualquier lugar, a cualquier hora, y a lo 
largo de toda la vida” (Gabelas, Marta y Hergueta, 2012: 16). Somos miembros de un entorno, de-
nominado recientemente TRIC (Tecnologías Digitales de la Relación, Información y Comunica-
ción). “El término TRIC surge en defensa de un entorno virtual que promueva la comunicación 
horizontal y la alfabetización mediática para configurar modelos educativos basados en la construc-
ción colaborativa de la inteligencia colectiva y en la concepción del internauta no sólo como un 
receptor, sino también como un emisor, creador y co-autor” 
(http://educarencomunicacion.com/triclab/?services=historicos-2). Las TRIC toman como base las 
TIC, pero añadiéndole el Factor R-elacional (#FactorR), que “funciona como potencial relacional de 
las dinámicas horizontales y dialógicas, amplificadas y redimensionadas de esta manera con y desde 
el entorno digital si antes existe un para qué, un por qué y un cómo líquido que justifique la acción 
que también es cambio” (Gabelas, Marta y Hergueta, 2012: 17). Desde este modelo, la construcción 
de la identidad digital requiere, además de la adquisición de destrezas tecnológicas, el desarrollo de 
habilidades cognitivas complejas, emotivas y sociales, que permitan transformar la información en 
conocimiento, relacionarse de forma positiva y equilibrada con los demás y expresarse y comunicar-
se con otros usuarios de la red.  

En su ocio digital los adolescentes desarrollan ciertas destrezas tecnológicas asociadas a las re-
des sociales, videojuegos, etc. Los usos que dan a estos espacios tecnológicos van dirigidos funda-
mentalmente al entretenimiento (Vanderbosch, Dhoets y Van der Bulck, 2009) y el contacto social 
(Carlsson, 2011). Sin embargo, el consumo informativo deja de ser una actividad preferente en estos 
contextos. En estudios recientes, los jóvenes muestran un interés hacia la información periodística y 
la valoran de forma positiva en términos cívicos. Además, manifiestan preferencias por las redes 
sociales como soporte informativo más que por medios convencionales como los diarios (Casero-
Ripollés, 2012). Si bien, raramente buscan noticias de forma activa e intencional (Qay yum et al., 
2010), sino que acceden a ellas si les llaman la atención mientras están navegando. Se ha constatado 
que existe un aumento en el acceso a la información periodística a medida que los jóvenes van ma-
durando (Casero-Ripollés, 2012). Por lo que es pertinente iniciarlos en edades más tempranas en el 
uso de estas informaciones para un futuro uso crítico y responsable.  

Considerando la relevancia del medio televisivo en la vida de los jóvenes, es oportuno apostar 
por una educación mediática donde una adecuada alfabetización digital, las TRIC, la construcción de 
conocimiento en común y la educomunicación, en general, jueguen un papel importante en el desa-
rrollo de habilidades que les permitan construir identidades digitales y no únicamente el desarrollo de 
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destrezas para el manejo de las herramientas tecnológicas. Así, potenciar desde la educación formal 
las competencias televisiva y semiológica supone favorecer en los futuros ciudadanos unas identida-
des digitales que les posibilitarán no sólo relacionarse, socializarse y transformar información en 
conocimiento, sino también desarrollar capacidades críticas en el uso de la información periodística 
disponible y en la construcción de un conocimiento compartido en el entorno de la red.  

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta didáctica para el desarrollo de las competen-
cias semiológica y televisiva en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, enmarcada en 
las materias de Lengua castellana y literatura, Informática y Tecnología.  

Una propuesta didáctica  

Presentación  

Nuestra propuesta se ha realizado sobre dos reportajes televisivos: 
 “A estrenar”, programa de Callejeros (realizado por Álvaro Martín); reportaje produ-

cido por Molinos de Papel para Cuatro y el grupo Mediaset, y; 
 “Cuando éramos cultos”, programa de Salvados (dirigido y presentado por Jordi Évo-

le); reportaje producido por El Terrat y emitido por La Sexta y el grupo Atresmedia. 
Estos reportajes han sido seleccionados por varios motivos. Por un lado, por la necesidad de en-

señar a los adolescentes a ver televisión y a analizar de forma intencional la información periodística 
que les llega desde diversas fuentes de difusión (ej. redes sociales), integrándola en el contexto 
educativo. Por otro lado, permiten una lectura crítica y actualizada de los diversos mensajes comu-
nicacionales que transmiten los medios de comunicación. Estos reportajes permiten la construcción 
de opiniones y lecturas diversas sobre un mismo hilo argumental, ya que ambos tratan un mismo 
tema emitiendo mensajes distintos. Por último, son significativos por tratarse de medios completa-
mente diferentes a los que suelen acceder los adolescentes en su día a día, pero a los que accederán 
conforme vayan madurando. 

Figura 1: Recursos mediáticos y criterios de selección 

 
Fuente: Sánchez, 2014. 
 

El reportaje “A estrenar” gira en torno al despilfarro de dinero público en infraestructuras diver-
sas (sanidad, educación, comunicaciones, etc.) de escasa o nula utilización. Se exponen los casos del 
aeropuerto de Castellón, la A-14, la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, la Guardería 
en la Cala de Mijas (Málaga), el Hospital de Llíria (Valencia), el Bosque de Acero (Cuenca), la 
residencia de ancianos en Cañete (Cuenca), el tranvía de Alicante y La Muela (Zaragoza). En cada 
infraestructura, el hilo narrativo, a través de un lenguaje claro, directo y rápido (sobre todo en edi-
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ción), lo lleva la denuncia de algún miembro de la oposición, afectados y/o contrarios a la inversión, 
y en cada caso, el reportero busca contrastar con una entrevista con la persona u organismo que 
decidió en su día la realización de la infraestructura. 

“Cuando éramos cultos” también trata el tema del despilfarro, centrándose en infraestructuras 
culturales: La Ciudad del Circo de Alcorcón, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la 
Ciudad de la Cultura de Santiago y la Biblioteca Municipal de Ames (La Coruña). 

Las diferencias entre los dos programas radican en el ritmo del reportaje y la amplitud de infra-
estructuras tratados en cada uno. En Callejeros, los 35 minutos de programa se distribuyen entre 
nueve secuencias con una media de 3:15, respecto a los más de 10 minutos que Évole dedica a las 
cuatro infraestructuras que trata. Por otro lado, la presencia de Évole y la realización a dos cámaras 
dan un ritmo más pausado a las entrevistas (con totales de hasta un minuto) frente al ritmo frenético 
de Callejeros (donde rara vez un total supera los 10 segundos). Asimismo, el personalismo de Évole 
se traduce en una mayor implicación, con una tendencia política clara en consonancia con el target 
de La Sexta; mientras que el reportero de Callejeros apenas entra en juicios de valor, tratando por 
igual infraestructuras construidas por PP, PSOE y partidos minoritarios. 

Competencias básicas, objetivos generales y específicos 

Las competencias básicas en las que se enmarca la propuesta son: i) competencia en comunicación 
lingüística (C.C.L); ii) competencia digital y tratamiento de la información (C.T.I); iii) competencia 
social y ciudadana (C.S.C); iv) competencia para aprender a aprender (C.A.A); v) competencia en 
autonomía e iniciativa personal (C.A.I.P) y; vi) competencia cultural y artística (C.C.A). A través 
del conjunto de los elementos curriculares se pretende favorecer la adquisición de los siguientes 
aspectos de las principales competencias: 

 C.C.L.: comprensión y expresión tanto oral como escrita, considerando el contexto en 
el que surge la comunicación; discriminar los mensajes implícitos en los medios tele-
visivos; expresarse de manera comprensiva. 

 C.T.I.: transformación de información en conocimiento, utilización responsable y crí-
tica de las nuevas herramientas tecnológicas; desarrollar una actitud crítica ante los 
medios de comunicación de masas frente a la manipulación de los mensajes; usar he-
rramientas digitales de intercambio de la información y la comunicación y participar 
en redes sociales con aportaciones reflexionadas, coherentes y cohesionadas.  

 C.S.C.: adquisición de habilidades sociales a través de la intervención en clase y de la 
participación en las actividades de aprendizaje; reflexionar de forma crítica y lógica 
sobre los problemas y situaciones que se planteen en los discursos de los medios, co-
nociendo la sociedad y los hechos relevantes que han sucedido y que suceden en ella, 
valorando y practicando los valores de los sistemas democráticos. 

El conjunto de competencias básicas se desarrollarán a través de procesos de creación grupal 
(interacción social) de productos audiovisuales.   

Los objetivos generales y específicos, relacionados con las competencias anteriores, que pueden 
alcanzar los alumnos como consecuencia de su participación activa de la propuesta son:  

1. Comprender el contenido de cada programa televisivo y su mensaje (CCL, CTI, CSC) 
a) Identificar tema principal e ideas secundarias de cada programa, resumiendo el conte-

nido del mismo y saber expresarlo de forma clara y concisa. 
b) Señalar las personas e instituciones que intervienen en cada reportaje y lo que dicen, 

así como otros elementos como los espacios en los que aparecen. 
2. Interpretar los distintos lenguajes (audiovisual, icónico, musical, literario, etc.) que forman 

parte de ambos productos y la función que cumplen en el mensaje (CCL) 
a) Conocer las técnicas audiovisuales utilizadas tanto por el programa Callejeros como 

por Salvados, identificando las características y funciones del medio televisivo. 
b) Analizar las imágenes y el sonido al comienzo de cada espacio audiovisual. 
c) Conocer y valorar la importancia de la música en cualquier espacio televisivo. 
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d) Educarse en la lectura del lenguaje verbal y no verbal del discurso televisivo, viendo 
las diferencias entre uno y otro y buscando ejemplos destacados en los reportajes. 

3. Interpretar críticamente los mensajes emitidos o discursos presentados, reconociendo mensajes, 
valoraciones y expresiones, que denoten manipulación en los medios de comunicación (CCL, CTI, CSC) 

a) Expresar oralmente sus percepciones tras el visionado de ambos vídeos, analizando 
cuáles eran sus expectativas como espectadores. 

b) Analizar lo que se dice y lo que no se dice o se omite. 
c) Comparar y buscar semejanzas y diferencias y otros aspectos de los dos programas. 
d) Conocer el contexto y los factores políticos-socioeconómicos-empresariales que con-

vierten los productos televisivos corporativos en mensajes sometidos a los intereses del 
mercado. 

e) Aprender a ver reportajes y a reflexionar sobre aspectos que no se suelen someter a un 
análisis crítico en su vida diaria. 

f) Aprender a ver la televisión sin ser meros receptores pasivos y mediatizados. 
4. Analizar la relación entre ambos programas y sus conexiones con otros formatos como las 

emisiones en la web de la cadena y las repercusiones en las redes sociales (CCL, CTI) 
a) Analizar la presencia de los programas en redes sociales (ej. Twitter). 
b) Interactuar con otros medios de manera significativa 

5. Participar de manera activa y crítica en el proceso del desarrollo de la competencia semio-
lógica actuando como periodistas (CCL, CTI, CSC, CCA, CAA, CAIP) 

a) Crear un discurso audiovisual en grupos, de manera colaborativa, sobre la actividad 
realizada a través del uso de las TIC y/o redes sociales, exponiendo sus propias con-
clusiones, para que sean partícipes de este proceso que abarca desde la selección de 
información hasta el producto final. 

b) Entrevistar personalmente o a través de las nuevas redes sociales a un reportero de Calle-
jeros, siendo conscientes de la selección intencionada a la que se somete toda informa-
ción (el propio reportero es una persona y no está libre de valores ni juicios subjetivos). 

c) Analizar de manera crítica los efectos de creación de opinión, manipulación u homo-
geneización cultural que ejercen los medios. 

Contenidos 

Los contenidos han sido seleccionados atendiendo a los bloques establecidos en las materias consi-
deradas en la normativa legal (MEC, 2006), a saber:  

1) Lengua Castellana y Literatura. 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación (debates en radio o 
televisión), exponiendo la información tomada acerca de un tema de actualidad, con-
trastando diferentes puntos de vista y opiniones y haciendo una presentación oral bien 
estructurada sobre diferentes temas relacionados con la actualidad, utilizando el apoyo 
de distintos medios audiovisuales, además de tener una actitud de cooperación y de 
respeto en las situaciones de aprendizaje compartido.  

Bloque 2: Leer y escribir. 
 Interés por la composición escrita como fuente de información y comunicación de ex-

periencias y de conocimientos propios, y por la buena presentación de los textos escri-
tos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográ-
ficas y tipográficas, en la utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la localización, selección y organización de in-
formación (ya sea en soporte papel o digital).  

Bloque 3: Educación literaria. 
 Utilización de la biblioteca del centro, del entorno y las virtuales, desarrollando auto-

nomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas.  

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
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 Conocimiento de las normas ortográficas usándolas correctamente, además de los dife-
rentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos 
sociales, y valoración de la importancia de usar el registro adecuado según las circuns-
tancias de la situación comunicativa, reconociendo algunas formas de expresión de la 
subjetividad y uso de las variaciones que adoptan las formas deícticas en relación con 
las situaciones de comunicación.  

2) Informática  
Bloques 2 y 4: Multimedia; Internet y Redes Sociales. 

 Tratamiento de la información como fuente de transformación del entorno social mos-
trando una actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las TIC y hacia su 
aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales, conociendo los canales 
de distribución de los contenidos multimedia.  

3) Tecnología 
Bloque 3: Tecnologías de la comunicación 

 La utilización cotidiana de las tecnologías de la comunicación. 

Metodología 

El principio de intervención educativa fundamental para poner en práctica esta propuesta, atendien-
do al marco de la normativa base (MEC, 2006) está dirigido a favorecer en el alumnado la capaci-
dad de aprender por sí mismos y con otros, de manera activa y participativa. La propuesta está plan-
teada desde el enfoque globalizador e interdisciplinar y se pretende favorecer en el alumnado la 
construcción de aprendizajes significativos, tomando como base los elementos propios de la materia 
Lengua castellana y literatura y transcendiendo a otros referentes curriculares, como es en este caso 
Informática y Tecnología.  

Para el desarrollo de las actividades de aprendizaje se considera la complementariedad de estrategias 
de enseñanza expositivas e indagatorias. Dicha complementariedad favorecerá el desarrollo de diferentes 
tipos de procesos: observar, discriminar, analizar, etc., y, por ende, diferentes tipos de aprendizaje.  

El método de enseñanza en el que se basa la propuesta es la elaboración por proyectos (Davini, 
2008). Este método constituye una metodología útil para la generación de conocimiento nuevo y el 
desarrollo de habilidades creativas, de cooperación y de autoaprendizaje en el alumnado. El tópico de 
interés de nuestra propuesta es “La realización de un reportaje televisivo” mediante el desarrollo de un 
plan de trabajo constituido por un conjunto de actividades y tareas desarrolladas en grupos de trabajo: 

Tabla 1: Secuencia para el desarrollo del método de proyectos  
Fases Actividades 

Apertura 

Proponer un proyecto de trabajo viable, considerando las necesidades, 
capacidades e intereses del alumnado. 
Debatir las características y necesidades del proyecto (de conocimiento, 
materiales, apoyos). 

Organización 

Transmitir y buscar informaciones, datos y conocimientos. 
Elaborar un plan de trabajo con etapas. 
Distribuir tareas. 
Pueden organizarse grupos de trabajo cooperativos de acuerdo a intereses y 
capacidades. 

Puesta en marcha y monitoreo 

Desarrollo de las actividades previstas. 
Apoyar y monitorear el desarrollo de las actividades. 
Apoyar la búsqueda de conocimientos y trasmitir otros a lo largo de las 
actividades. 

Difusión y socialización Incentivar la comunicación del proyecto. 
Pueden organizarse muestras de lo producido. 

Integración y evaluación Evaluar en conjunto el proceso seguido y sus logros de aprendizaje. 
Fuente: Davini, 2008. 
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Los recursos materiales se han seleccionado atendiendo a diferentes criterios: variedad, coti-
dianidad y cercanía al alumnado, favoreciendo el desarrollo de estrategias de análisis e interpreta-
ción de información desde diversas fuentes. Los recursos didácticos son: 

 Personales: los periodistas de ambos programas (Álvaro Martín y Jordi Évole) 
 Espaciales: aula, espacios virtuales (Internet, DRAE digital). 
 Materiales: los dos reportajes, herramientas para elaborar mapas conceptuales como 

Cmaptools o Prezi, Facebook, Twitter, el blog del centro, Linoit, herramienta Tweet-
bot (que recoge los últimos 500 tweets publicados con un hashtag), Microsof Power 
Point y Word, la entrevista realizada a Jordi Évole en el programa El Intermedio (28-
10-2013), batería de preguntas elaboradas por el reportero de Callejeros (Álvaro Mar-
tín) y el director-presentador de Salvados (Jordi Évole), la prensa diaria, cartulinas, 
materiales para crear un árbol jerárquico, ordenadores, smartphones, cámaras digitales 
y tablet del alumnado y del docente. 

Actividades  

Las actividades están organizadas por bloques temáticos, atendiendo a los contenidos y objetivos de 
la propuesta, y responden a un plan de trabajo que puede ser elaborado y consensuado con el alum-
nado en la fase de organización, y desarrollado en la fase de puesta en marcha y monitoreo del pro-
yecto (Tabla 1).  

A) BLOQUE TEMÁTICO: El contenido de los programas televisivos 
1. ¿QUÉ VEO? Se trata de visionar en el aula los reportajes y, posteriormente, debatir sobre 

ellos entre todos (alumnos y docentes). Es una actividad de diagnóstico y aproximación en la que el 
profesor, tras ver los programas, actuará como moderador para conducir y motivar un debate en el 
que los alumnos tendrán que hacer un resumen de lo que han visto, explicar qué han entendido de 
ambos programas, qué mensaje les ha llegado a través de estos productos audiovisuales o qué creen 
que pretenden transmitir los emisores de estos programas, qué opinión tienen sobre este tipo de 
formatos, qué les ha llamado más la atención, etc. Es decir, será una especie de mesa redonda y una 
primera lluvia de ideas que se iniciará con reflexiones del alumnado sobre la comprensión de los 
programas, con la posibilidad de abrir el abanico de ideas hacia aspectos más generales preguntán-
doles a los alumnos sobre características que ellos mismos poseen como consumidores de medios 
(sus hábitos, gustos, apreciaciones y preferencias), esto es, para partir de un primer diagnóstico sería 
interesante conocer cuántas horas ven la televisión, qué ven y por qué, qué critican de estos medios 
de comunicación, qué papel piensan que tienen éstos, etc. 

2. EL DICCIONARIO VIRTUAL. Esta actividad consiste en que los alumnos, utilizando el or-
denador del que dispongan para su uso educativo en el aula, elaboren un glosario virtual que se 
publicará en Facebook y en el blog del centro con aquellos términos no comprendidos tras la visua-
lización del reportaje. Como apoyo, el docente les proporcionará algunas fuentes donde pueden 
encontrar la definición de dichos términos (ej. DRAE). 

3. ¿TELE EN CASA? Visionar en casa y junto a su familia los programas y, después, anotar la 
opinión de cada uno de los miembros de la familia y las conclusiones de los propios alumnos. La 
tarea consiste en que éstos generen en casa con sus familiares una especie de debate similar al de la 
actividad 1 en clase.  

4. DEBATIMOS. Debatir en clase sobre los mensajes transmitidos por ambos programas y ela-
borar, por grupos de cinco personas, mapas conceptuales (utilizando cualquiera de las herramientas 
de elaboración de mapas como CmapTools o Prezi) sobre las ideas más destacadas generadas a 
partir de los dos reportajes.  

5. TWEET-RESUMEN. Resumir, en formato “tweet” (mensaje de 140 caracteres), el argumen-
to de cada espacio televisivo, para su posterior publicación en la cuenta del centro. Esta actividad 
será dinamizada por el tutor de grupo. 

6. COLABORAMOS CON LINOIT. Se trata de que los alumnos, junto al docente, construyan 
un mural colaborativo sobre las ideas principales de cada reportaje usando Linoit, una herramienta 
2.0 que  permite generar un tablón de pequeños post-it para poder dejar la información de todo tipo.  
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7. ESCALETA DE LOS PROGRAMAS. Esta actividad pretende que los alumnos profundicen 
en el contenido de los reportajes. Se reparten los bloques temáticos o casos de cada reportaje en 
parejas o grupos de tres alumnos. Cada pareja o grupo investigará sobre cada bloque temático o 
infraestructura, analizando en otras fuentes (prensa, artículos, otros reportajes, etc.) la información 
vertida en los reportajes, pudiendo contrastar los contenidos (inversiones en cada infraestructura, 
utilidades, causas de la polémica, versiones contrarias, etc.). 

B) BLOQUE TEMÁTICO: Lenguajes y formas de los programas televisivos 
8. NO MOLESTAR, ESTAMOS GRABANDO. Esta actividad se dirige a conocer los usos de 

las cámaras de televisión (planos, secuencias y efectos trasmitidos a los espectadores). Los alumnos, 
en grupo de tres a cinco personas, utilizarán las cámaras de los móviles (u otros medios digitales) 
para grabarse entre ellos y tomar planos diversos de la clase. Una vez grabados, se volcarán al orde-
nador y se visualizarán en clase. El objetivo es describir las imágenes tomadas analizando qué tipos 
de planos aparecen, cuáles les han llamado más la atención o qué efecto se ha conseguido con ellos. 
A esta práctica acompañará posteriormente una descripción más teórica, con la ayuda de Power-
Point, de los diferentes tipos de planos, angulaciones, movimientos de cámara o composiciones más 
habituales en televisión en relación con el género, formato y media, interpretando o valorando los 
distintos usos o prácticas. 

9. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA. Los alumnos en parejas o grupos de tres buscarán re-
ferencias musicales, literarias, pictóricas o fílmicas que acompañan a las personas/imágenes que 
intervienen en ambos reportajes. A continuación, en el caso de la música, deben investigar y anali-
zar la banda sonora del reportaje (canciones, autores/artistas y mensajes) con la intención de justifi-
car por qué ha sido seleccionada por el periodista. Para finalizar, buscarán sonidos que aparezcan 
“accidentalmente” en el transcurso del espacio, explicando en qué momento aparecen y cómo pue-
den influir en el mensaje que transmiten a los espectadores. 

10. LA MÚSICA EN TELEVISIÓN. Para el desarrollo de esta actividad, el profesor elige antes 
una secuencia del programa donde aparece música de fondo (una pieza musical que ha sido selec-
cionada y utilizada de manera intencionada por el periodista para acompañar el mensaje que preten-
de emitir). Ese mismo fragmento de vídeo lo manipula cambiando la música que aparece de fondo 
por una canción o melodía que desprenda sentimientos de optimismo y alegría, y por otra con con-
notaciones de tristeza. El docente cuenta con tres versiones de una misma secuencia, es decir, con la 
versión original del reportaje, y con otras dos con la música manipulada. Entonces, muestra las 
diferentes versiones a los alumnos para reflexionar, a posteriori, sobre los usos musicales en el es-
pacio televisivo.  

11. DESCRIBIMOS. La actividad consiste en describir las diferentes ópticas (destacando las 
principales ideas y conclusiones), de acuerdo a los contenidos previamente aprendidos sobre dife-
rentes lenguajes y elementos formales y no-formales del mundo audiovisual, en cuanto a la manera 
de elaborar el reportaje tanto Callejeros como Salvados. Para ello, se utilizará un soporte en el que 
plasmar el trabajo realizado (ej. cartulinas). 

c) BLOQUE TEMÁTICO: Análisis crítico y reflexivo de los programas televisivos: Informa-
ción, opinión y manipulación 

12. EL TELÉFONO ROTO. Esta actividad tratará de mostrar la importancia de la selección de 
la información en cualquier tipo de noticia o discurso, y cómo se puede producir manipulación por 
parte del emisor. Comienza con el docente pidiendo a tres o cuatro alumnos que salgan del aula y se 
queden en el pasillo (sin ver ni escuchar nada de lo que pase dentro). El docente, dentro de la clase, 
cuenta la historia de un suceso que recoja ese mismo día la prensa. Al finalizar, pide a los alumnos 
que no mencionen nada hasta que él lo diga y, luego, ordena volver a clase a uno de los alumnos que 
salieron anteriormente. En ese momento, el docente pedirá a cualquiera de sus compañeros que le 
cuente la historia al alumno que acaba de entrar. Luego entrará otro de los alumnos que estaban 
fuera del aula. El alumno que entró anteriormente le contará a éste la historia. Y la misma secuencia 
se seguirá con el otro o los otros alumnos que queden fuera. Cuando ya estén todos los alumnos 
dentro, contará la historia el último que haya entrado a clase, e inmediatamente el docente volverá a 
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contar la historia. Se trata de que los alumnos vean cómo la historia original se ha tergiversado de 
un emisor a otro y de que la comparen con la noticia original de prensa. 

13. INFORMACIÓN VS OPINIÓN. Tras una breve explicación, con ejemplos, sobre las dife-
rencias entre información y opinión, insistiendo en que son elementos determinantes a la hora de ver 
un programa televisivo, los alumnos, por grupos de tres o cuatro, deberán buscar dentro del lenguaje 
connotativo de los reportajes aquellos significados, hechos o apreciaciones que les resulten más 
ambiguas o subjetivas, sujetas a una posible multiplicidad de interpretaciones. 

14. OPINAMOS. Los alumnos generarán con la herramienta Tweetbot un documento sobre el 
programa de Salvados (#cuandoeramosculto) y otro sobre el de Callejeros (#callejerosaestrenar) y 
señalarán las opiniones a favor y en contra (si las hubiese). Luego, escribirán su propia opinión 
utilizando el hashtag de cada programa. 

15. ¿QUIÉN ES EL EMISOR? Dividir la clase en dos grandes grupos; cada uno de ellos, divi-
dido a su vez en pequeños grupos, se encargará de elaborar un árbol jerárquico en el que se desglo-
sará la estructura del reportaje desde lo más particular, es decir, desde las personas que intervienen 
en su realización, hasta los grandes jefes o dueños de la cadena a la que pertenece el reportaje. Para 
ello tendrán que atender tanto a los créditos del final de los reportajes como investigar qué producto-
ras, cadenas o grupos están detrás de dichos reportajes. Así descubrirán qué grupos empresariales o 
políticos intervienen, las posibles relaciones de poder a las que hacen referencia indirectamente, etc. 
Al final, reflexionarán en clase, guiados por el docente, cómo cualquier producto audiovisual forma 
parte de un entramado de relaciones con unos intereses que pueden influir en el contenido del mis-
mo, y que, como espectadores activos y críticos, no pueden obviar. 

16. DEBATIMOS II. A través de un debate, los alumnos dirán qué le sugiere la frase “Perio-
dismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”, 
pronunciada por George Orwell; y la entrevista realizada a Jordi Évole en el programa “El Interme-
dio” (emitido el día 28 de octubre de 2013 por la Sexta). Entrevista de Thais Villas a Évole en el 
Intermedio 28/10/2013 

D) BLOQUE TEMÁTICO: Utilización de las TIC en situaciones concretas 
17. JUGAMOS A SER POLÍTICOS. En esta actividad basada en los juegos de rol, los alum-

nos, por grupos, asumirán el papel de pequeños gobiernos (con su presidente y ministros) y, tras 
algunas reuniones, cada gobierno dictará una serie de medidas para solucionar el grave problema del 
despilfarro. La idea es que los gobiernos formados en el aula debatan y lleguen a un acuerdo o con-
senso sobre las medidas más adecuadas. 

18. DECAEURO. Esta actividad se basa en realizar, entre toda la clase, y poniendo en práctica 
las destrezas de la competencia comunicativa (sobre todo, expresarse oralmente de manera correc-
ta), un decálogo sobre la utilización adecuada de los recursos económicos del país para su posterior 
publicación en la cuenta de Twitter del docente.  

19. ENTREVISTA CON TICS I. Preparar, en parejas o en grupos de tres, preguntas que se 
formularán a Álvaro Martín (el reportero que realizó el programa “A Estrenar”), que, siempre que 
sea posible, nos visitará (o con el que contactaremos vía hangout de Google+) para hablar de su 
trabajo en el programa de televisión. 

20. ENTREVISTA CON TICS II. Mandar cinco preguntas redactadas colaborativamente por 
todos los alumnos a la cuenta de Twitter de Jordi Évole (@jordievole) y analizar en clase, de mane-
ra grupal, las posibles respuestas del propio periodista. 

21. COMPARTIR EXPERIENCIAS PARA MEJORAR. Debate grupal entre los alumnos, 
guiado y moderado por el profesor, para que opinen y expresen cómo mejorarían los reportajes, qué 
cambiarían, qué otros temas o asuntos añadirían, qué conclusiones extraen, etc. 

22. 1, 2, 3… ¡¡ACCIÓN!! En grupos de cuatro personas realizarán un reportaje, con la ayuda de 
los medios de que disponga el centro y el alumno en su domicilio (teléfono móvil u otro medio 
digital), sobre una temática a elegir o consensuada con los propios alumnos. En clase se visionarán 
los reportajes de todos y los propios alumnos los evaluarán. Una vez realizados, los proyectos serán 
difundidos a través del blog del aula, que será manejado por los propios alumnos, recogiendo los 
resultados más significativos del proyecto desarrollado a lo largo del conjunto de actividades de 
aprendizaje.  
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Propuesta de evaluación 

La evaluación es un proceso de conocimiento sistemático que implica tres fases: recogida de infor-
mación, valoración de la información aplicando los criterios o procedimientos que se consideren 
oportunos y toma de decisiones a partir de la valoración realizada. 

La evaluación puede ser de diversos tipos: evaluación inicial, procesual y final. Si atendemos a 
la finalidad, la evaluación cumple una doble función: i) social, como la actividad que permite certi-
ficar y conocer lo que ha aprendido el alumnado, necesaria para la obtención de una titulación o 
acreditación, y; ii) pedagógica, referida a la evaluación para ayudar a los estudiantes a aprender y 
dirigida a favorecer que se conviertan en personas competentes. 

Evaluación de los aprendizajes 

Evaluación inicial del proceso educativo, para recoger información sobre los siguientes aspectos: 
 Nivel de conocimientos del alumnado sobre lectura crítica de los programas televisi-

vos.  
 Características del alumnado como espectador (horas de visionado televisivo, tipos de 

programas…).  
Al respecto, el trabajo de Palacios (2010: 56-95) aporta un conjunto de recursos (encuestas, fi-

chas, etc.) que pueden ser útiles para la evaluación diagnóstica de los dos aspectos anteriores (ver 
Actividad 1).  

 Acciones pedagógicas de educación mediática a nivel de centro. 
 Características del centro: espacios y materiales disponibles.  
 Características del contexto sociofamiliar.  

Una vez recogida y analizada la información, se procederá a ajustar la propuesta para atender a 
las características y necesidades detectadas, fijando y concretando los criterios de calificación y con-
sensuando la propuesta con el resto de profesorado que imparte docencia con el grupo de alumnos.  

Evaluación del proceso, de una forma continua y formativa. Para recoger información sobre el 
proceso, se pueden emplear la técnica de portafolio, que permitirá recoger información cualitativa 
sobre el proceso y controlar y monitorizar el trabajo diario del alumnado. Esta técnica puede com-
plementarse con un análisis DAFO en Twitter utilizando los hashtags #destrezas, #amenazas, #forta-
lezas, #oportunidades.  

Evaluación final. Esta evaluación puede ir dirigida a evaluar el nivel de conocimiento alcan-
zando por los alumnos (mediante pruebas de conocimiento). Una vez finalizada la propuesta, se 
pueden aplicar los mismos recursos que fueron considerados en la fase de diagnóstico (evaluación 
inicial) y realizar un estudio comparativo (cuasiexperiemental) de las medidas recogidas en ambos 
momentos (inicial y final), para valorar en qué medida las acciones educativas han contribuido a 
favorecer el desarrollo de la competencia semiológica y televisiva en el alumnado. 

Evaluación de la docencia 

Para la evaluación del diseño curricular de la propuesta, los docentes pueden contemplar una prueba 
para evaluar su calidad, que atienda a criterios como si los objetivos y contenidos han sido los ade-
cuados, si las actividades han sido ricas y estimulantes atendiendo a la diversidad del aula, si los 
recursos han sido motivadores, si los criterios de evaluación han servido para evaluar a los objetivos 
y competencias básicas y, sobre todo, si el grado de desarrollo de las competencias básicas ha sido 
óptimo y deseado.  

Para la evaluación del proceso de enseñanza, los docentes pueden recurrir a técnicas de coeva-
luación, que permitirán la participación del alumnado y de las familias. Se recurrirá a la herramienta 
Twitter, empleando un hashtag para debatir aspectos como la valoración general de la propuesta, 
actuación docente, propuestas de mejora, expectativas cubiertas o cambios en los hábitos de consu-
mo televisivo e informativo.  
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A modo de conclusión 

En este trabajo se ha presentado una propuesta didáctica dirigida a fomentar las competencias se-
miológica y televisiva en el aula de educación secundaria, a través de la lectura crítica de las estra-
tegias comunicacionales de dos reportajes televisivos. La propuesta se ha estructurado mediante una 
técnica de planificación mixta inductiva-deductiva (Escamilla, 2011), quedando constituida por 22 
actividades, que pueden ser desarrolladas mediante métodos de enseñanza expositivos e indagato-
rios (ej. método por proyectos) en un entorno en red.  

Consideramos que trabajar desde estos presupuestos metodológicos, utilizando los reportajes te-
levisivos como centro de interés, puede constituir una experiencia enriquecedora en educación se-
cundaria,  ya que permite desarrollar, desde un enfoque globalizado e interdisciplinar, diferentes 
contenidos curriculares tomando como medio de aprendizaje las redes sociales. Además, permite al 
profesorado implementar prácticas innovadoras en el aula a partir de actividades significativas y el 
uso de recursos que aportan infinitas posibilidades. 

La propuesta puede ser enfocada en el marco de diferentes materias y trabajada en un plazo 
temporal concreto. A esto podemos añadir los usos alternativos que se fomentan en las redes socia-
les, ya que no únicamente se dirigen a entretener y a favorecer el contacto social entre los agentes 
implicados, sino además el uso educativo e informativo, enfatizando especialmente el factor rela-
cional que propician estas herramientas durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Y es que las tecnologías y los medios de comunicación de masas, lejos de la impersonalización, del 
aislamiento y del individualismo a que parece conducirnos su uso actual, deben servir para abrirnos a 
formas de aprender y de relacionarnos más cercanas y más justas: más humanas. Deben y pueden 
ayudar a lograr una sociedad más comunicada en el sentido de llena de conexiones entre personas 
distintas, una sociedad que da cabida a la diversidad de elementos de todo tipo que conforman la 
realidad humana y procura, ante todo, dotar a los (...) jóvenes de las herramientas que les permitan 
captar, dominar y disfrutar esta complejidad porque es la del mundo que les toca vivir y para el que la 
escuela debe prepararlos. (Núñez Delgado, Martín Romera y Vico Santaella, 2011: 241). 

La construcción de los aprendizajes escolares cobra sentido cuando el alumnado es capaz de 
aplicar lo aprendido en su contexto y ante los diversos problemas a los que se enfrenta. Desde esta 
propuesta, además de darles claves de cómo ver la televisión, se potencia la aplicación de los apren-
dizajes mediante la creación de materiales audiovisuales y de interacciones reales con otros agentes 
sociales. 
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Resumen: En el presente trabajo se aborda el diseño didáctico para cursos basados en el WebQuest, aprovechando las 

características de los Entornos Virtuales de Enseñanza- Aprendizaje, en este caso se utilizó la plataforma Moodle como 

ejemplo para aplicar las actividades identificadas que permitan el trabajo colaborativo entre los estudiantes y la construc-

ción social del conocimiento. A partir de una revisión de las bases pedagógicas construccionistas de ambos recursos, se 

diseña una estructura didáctica genérica que pueda ser integrada a un tema o temática o un curso diseñado en la plataforma 

tomada como ejemplo. También se explica cómo implementar el diseño en la plataforma, en función de las bondades que 

este presenta mediante el uso de los módulos existentes en Moodle para lograr los objetivos pedagógicos y didácticos del 

mismo. Se realizó un estudio preliminar de la aceptación de dicha estructura dentro de los cursos on-line para el apoyo al 

proceso de enseñanza- aprendizaje realizado en la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Palabras clave: diseño didáctico, enseñanza, Moodle, recurso pedagógico, WebQuest 

 

Abstract: This paper addresses the instructional design for the WebQuest based courses, using the characteristics of Virtual 

Environments for Teaching and Learning, in this case Moodle platform was used as an example to implement the activities 

identified to allow collaborative work between the students and the social construction of knowledge. From a review of the 

constructionist pedagogical basis of both resources, designing a generic didactic structure that can be integrated to a topic 

or theme or a course designed on the platform taken as an example. It also explains how to implement the design on the 

platform, in terms of the benefits this presents by using existing modules in Moodle to achieve the educational objectives and 

learning from it. We conducted a preliminary study of the acceptance of such structure within online courses to support the 

teaching and learning process conducted at the University of Informatics Sciences. 

Keywords: Instructional Design, Education, Moodle, Educational Resource, WebQuest 

 

Introducción 

l desarrollo de Internet y de la nueva era de la informática han revolucionado el mundo a 
todos los niveles de la sociedad actual, haciendo énfasis en la educación, sobre todo en la 
Educación a Distancia, reduciendo con eficacia los obstáculos que representan el tiempo y el 

espacio con uso de métodos, técnicas y recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) constituyen uno de los puntos claves para el desarrollo de la educación moderna; 
el aprender a aprender y el aprendizaje personalizado, contribuyen a materializar de manera concre-
ta y efectiva una educación continua. 

 Demasiado estáticos, con poco nivel motivacional. 
 Contienen poca interacción entre los implicados por las vías de la plataforma. 
 Presentan gran cantidad de bibliografía, en su mayoría no clasificada o muy generalizada. 
 Las orientaciones brindadas son muy generales en unos casos y demasiado específicas 

de qué se debe hacer y cuando en otras. 
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 Generalmente las orientaciones llegan de forma verbal en la clase presencial por medio 
del profesor y éste no hace mucho énfasis en el trabajo en la plataforma. 

 La organización de los contenidos en función de las actividades es escasa. 
 Las actividades de evaluación en su mayoría no están correctamente diseñadas en co-

rrespondencia con las necesidades y objetivos del tema. 
A pesar de ello los educadores plantean la necesidad de contar con una estructura bien definida, 

flexible y acorde a las posibilidades de explotar al máximo las funcionalidades de la plataforma 
disponible a tales efectos para el desarrollo de los cursos. Además coinciden en que aún existen 
ambigüedades respecto a su organización y diseño desde el punto de vista pedagógico y didáctico, 
para lograr los objetivos planteados, por lo que se hace necesario transformar los cursos que actual-
mente se elaboran y reelaboran con las mismas estructuras y muchos más materiales sin tener en 
cuenta la riqueza de posibilidades que estos pueden brindar a los estudiantes. 

Por lo anteriormente descrito, la presente investigación define como objetivo definir una es-
tructura didáctica, basada en la estructura del WebQuest, para aplicarla a los temas en un curso 
dentro de un Entorno Virtual de Enseñanza - Aprendizaje. 

Para la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito docente y para darle cumplimiento al ob-
jetivo general planteado, la presente investigación se nutre del WebQuest como estructura de apren-
dizaje y el Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle como plataforma para el desarrollo de cursos 
en línea. 

WebQuest, el origen 

En 1995 el profesor Bernie Dodge de la Universidad Estatal de San Diego, mientras impartía un 
curso de Tecnología Educativa, realiza una actividad atípica y plantea en una entrevista concedida a 
“Education World”: “pretendía que mis alumnos conocieran un programa de simulación educativa 
(...) pero del que no tenía ninguna copia ni otro medio para mostrarlo. Entonces puse en juego una 
experiencia en la que los alumnos tenían que trabajar en grupo atacando un conjunto de diferentes 
fuentes de información sobre dicho programa, que previamente yo había seleccionado: (...) Fue de 
maravilla. Habiendo hecho mi trabajo con antelación, organizando los recursos, tuve que hablar 
muy poco durante las dos horas en las que estuvieron trabajando en ello. Me gustaba pasear entre las 
mesas, ayudando cuando era necesario, y escuchando el rumor de las conversaciones de los estu-
diantes revisando sus notas y tratando de llegar a una decisión. Los aspectos que discutían, eran 
mucho más profundos y ricos que los que nunca antes les había oído. Aquélla tarde me di cuenta 
que había un modo diferente de enseñar” (Starr, 2012). 

Ello constituye el primer paso del surgimiento de la idea del WebQuest y que desde entonces ha 
constituido una de las técnicas principales del uso e integración de Internet en la educación. 

Un WebQuest, tal y como la define Tom March (March, 2006), es una estructura de aprendizaje 
guiado que utiliza enlaces a recursos fundamentales en la Web, una tarea auténtica. Tiene el objetivo 
de motivar a los estudiantes para que lleven a cabo una investigación sobre una cuestión central, con 
una respuesta abierta, para que desarrollen su conocimiento de manera individual y participen en un 
proceso final de grupo, que pretende transformar la nueva información adquirida en un conocimiento 
más elaborado. Los mejores WebQuest diseñados por los educadores hacen esto de un modo que 
inspira a los estudiantes a ver relaciones temáticas más enriquecedoras, al tiempo que facilitan la 
contribución al mundo real del aprendizaje y reflexionan sobre sus propios procesos metacognitivos 1. 

Esta, como actividad didáctica, propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un 
proceso para realizarla durante el cual, los alumnos trabajan en forma colaborativa en la resolución 
de problemas de investigación. Siguiendo las orientaciones propuestas por el docente, procesan 
información permitiendo: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, crear 
nueva información, publicar y compartir ideas sobre el tema que se estudia, es decir, que el centro 

                                                 
1 Capacidad que tienen las personas de auto-regular su propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias ha de utilizar 
en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuen-
cia, transferir todo ello a una nueva acción o situación de aprendizaje. (Aldaz, 2011) 
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de la metodología es el alumno, que construye su conocimiento a través de un proceso en el cual 
hace uso de recursos online. 

Actualmente el trabajo con el WebQuest se ha extendido e incluye otros recursos que no nece-
sariamente provienen de la web, tales como, material digital no disponible on-line o impreso adicio-
nal para las actividades, software, etc., pero siempre preparadas y seleccionadas previamente por el 
profesor. 

Características del WebQuest 

Las bases teóricas de los WebQuest, incluyen la corriente pedagógica del constructivismo, que plan-
tea que el aprendizaje es especialmente efectivo cuando se construye algo que afecte o implique a 
otras personas (Adell, 2004). 

Específicamente en el desarrollo del WebQuest se cumple dicha premisa, ya que favorece la 
participación del estudiante en el proceso de aprendizaje mediante la construcción de resultados 
(obtenidos en cualquier tipo de formato: hablado, escrito u otro) que compartirá con un equipo de 
trabajo durante su elaboración y al concluir con la actividad. Estos resultados en forma de producto 
final, deben ser creados de forma individual o colaborativa y puesto a disposición de la comunidad 
de aprendizaje para su análisis.  

Esta forma de aprendizaje dota de las herramientas necesarias para el uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) a los profesores desde el punto de vista educativo, para 
el desarrollo de sus ideas en relación con el tema a impartir. Este modelo ayuda a planear y estructu-
rar de forma creativa el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor, donde deben que-
dar bien claras las actividades a desarrollar. 

Una de las características primordiales de su uso es el trabajo colaborativo en el proceso de 
afianzamiento de los conocimientos de forma colectiva, siendo transmitido, compartido y generado 
entre todos (Starr, 2012).  

Otras de las características de los WebQuest son: 
 Son actividades creadas fundamentalmente para el trabajo en grupo de los estudiantes, 

aunque se pueden diseñar para trabajo individual. 
 Pueden ser realizadas agregando elementos de motivación a la estructura básica de-

terminando roles, papeles o personajes simulados (por ejemplo: gerente de una firma 
de software, científico, detective, reportero, etc.), y un escenario para trabajar (el mi-
nistro de informática y las comunicaciones ha pedido un estado de resultado de los 
proyectos productivos). 

 Se puede diseñar para una única materia o puede ser interdisciplinar. 
 Aporta a los alumnos el desarrollo de habilidades como la comparación, identificación, 

establecimiento de diferencias y semejanzas, clasificación, inducción, deducción, aná-
lisis de errores, abstracción y la ayuda. 

Un WebQuest bien diseñado debe potenciar el desarrollo de las capacidades intelectuales de los 
alumnos, a que procesen la información obtenida de diversas fuentes e internet. Uno mal diseñado no 
es más que un conjunto de preguntas que conducen a una simple búsqueda de información.  

El mejor uso de los WebQuest se aplica a temas que no estén bien definidos, tareas que inviten 
a la creatividad de los estudiantes y problemas con varias posibles soluciones. No deben usarse para 
enseñar temas que su información esté basada en datos puntuales, de forma que sea muy fácil loca-
lizarla en la fuente que cubra esos temas. 

El principal obstáculo para su diseño se basa en el tiempo que cuenta el profesor para desarro-
llarlo y que requiere el uso de herramientas informáticas que puede no dominar. Con su utilización 
el profesor deja ser la principal fuente de nueva información en la clase y puede dedicarse al trabajar 
con los estudiantes en calidad de entrenador-tutor. Muchos profesores se sienten más a gusto con 
este papel que siendo el “sabio en el centro del escenario”. 
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Estructura de un WebQuest 

Un WebQuest según su creador está conformado por 6 elementos principales (Dodge, 1997): (Adell, 
2004). 

Introducción 

En este punto se le proporciona al estudiante la información básica sobre la actividad, haciéndose de 
forma precisa, presentando temas atractivos y novedosos, visualmente interesantes y relevantes para 
los alumnos en función de sus experiencias pasadas o de sus metas futuras. El propósito de esta 
sección es preparar al estudiante y despertar su interés por la tarea, no contar todo lo que hay que 
hacer. 

Esta es la puerta de entrada al WebQuest y, por esta razón, su contenido debe ofrecer informa-
ción suficientemente sencilla, clara, llamativa y motivadora, para enganchar el interés del estudiante 
durante el transcurso de la actividad. La Introducción debe darle la bienvenida con un tema o pro-
blema importante que sea de su interés, frente al cual deberá desempeñar un papel central y desarro-
llar una actividad interesante. 

En muchas ocasiones en esta sección son cometidos algunos errores como los enunciados a 
continuación: 

 Se presenta únicamente la definición de los conceptos claves del tema que se va a 
desarrollar, de manera similar a un glosario. 

 La información ofrecida del tema, muchas veces copiados textualmente de alguno de 
los recursos seleccionados por el profesor. 

 El problema planteado, suministra información sobre los objetivos del WebQuest o de 
la actividad a realizar. 

 La información brindada en la Introducción se expresa poco interesante, que parece no 
estar orientada al estudiante a causa del nivel de complejidad de la misma. 

La tarea 

La tarea constituye la parte más importante del WebQuest. Ofrece al estudiante una meta y un enfo-
que y resume los objetivos curriculares del diseñador. Una tarea bien diseñada es atractiva, posible 
de realizar y fomenta entre los estudiantes el pensamiento más allá de la comprensión mecánica, les 
permite asumir una posición crítica frente a una situación determinada, analizar las ventajas y des-
ventajas de llevar a cabo un proyecto, etc. Permite el desarrollo de un producto como resultado de 
su investigación con la ayuda de diferentes herramientas informáticas y de otros recursos. El pro-
ducto puede ser, entre otros, una presentación multimedia, un informe escrito, o un Mapa Concep-
tual, demandando transformar la información consultada y aplicarla de alguna manera, apoyándose 
en las herramientas informáticas. 

Después del diseño de la tarea, esta debe ser comunicada al estudiante de manera clara y compren-
sible. Para ello, es necesario que en ella se incluya la siguiente información (EDUTEKA, 2005): 

 Una descripción detallada de la actividad que incluya una definición clara y minuciosa 
de la pregunta o problema que el estudiante debe resolver. 

 No es necesario describir los pasos que debe seguir el estudiante para resolver la tarea. 
Esta información se suministra en la parte correspondiente al Proceso, que se tratará 
más adelante. En la sección Tarea, solo es necesario describir en qué consiste la activi-
dad, en forma tan detallada como sea posible para facilitar su comprensión.  

 Una descripción del producto final que debe elaborar y de la manera como debe pre-
sentarlo. 

 Las herramientas Informáticas que se van a utilizar para elaborar el producto final y la 
especificación de las condiciones o parámetros que el estudiante debe seguir para ello. 

La tarea de un WebQuest se puede formular de varias formas según los intereses del profesor 
mediante una o la combinación de varias de estas que se presentan a continuación. 

20



GALVEZ ALONSO ET AL: DISEÑO DIDÁCTICO BASADO EN WEBQUEST… 

 
 

Figura 1: Tipos de tareas a utilizar en el WebQuest 

 
Fuente: Dodge, 2007. 

 

Dentro de los errores más comunes en la orientación y elaboración de las tareas se encuentran: 
 Demasiado extensas. 
 Pide al estudiante elaborar dos o más productos, muchas veces muy diferentes entre sí. 
 La actividad consiste en averiguar información sobre algo. 
 La actividad propuesta es muy sencilla que puede realizarse simplemente copiando in-

formación de los recursos en la web o disponibles de forma fácil. 
 La actividad que propone la tarea se basa únicamente en definir conceptos. 
 La pregunta o problema de la tarea no exige al estudiante pensamiento crítico frente a 

un hecho o concepto. 
 No se describe clara y completamente en qué consiste la actividad solicitada en la tarea. 
 No se especifica si los estudiantes deben trabajar individualmente o en grupo, o si de-

ben repartirse roles específicos. 

Recursos 

Los recursos de los WebQuest consisten en una lista de sitios Web que el profesor ha localizado 
para ayudar al estudiante a completar la tarea orientada. Estos son seleccionados previamente para 
que el alumno pueda enfocar su atención en la investigación del tema en lugar de navegar a la deri-
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va. No necesariamente todos los recursos deben estar en Internet y la mayoría de los productos más 
recientes de este tipo incluyen recursos en la sección correspondiente al proceso. Generalmente se 
dividen de acuerdo a cada sub-tarea descrita en el proceso, o en función de los diferentes grupos o 
roles específicos preestablecidos para desarrollar la tarea. 

Los errores comunes en la selección de los recursos son los siguientes: 
 No se presenta ningún tipo de descripción de los recursos. 
 Las listas de recursos son solo vínculos copiados de algún buscador o son muy pobres. 
 La información requerida por el estudiante esta explicada de forma explícita en el re-

curso dado. 
 No están disponibles las direcciones, no tienen vigencia en la actualidad o las fuentes 

no son confiables. 
 La gran mayoría de Recursos que se ofrecen en el WebQuest no provienen de Internet. 
 Los únicos Recursos que se suministran son las páginas Web de diferentes buscadores 

de Internet, por ejemplo Google, Bing o Yahoo. 

El proceso 

Esta sección ayudará a entender la actividad y describe los pasos que el estudiante debe seguir para 
llevar a cabo la tarea con los recursos online y offline que se utilizarán en cada paso. A otros profe-
sores que quieran utilizar el WebQuest les ayudará a observar el transcurso de la actividad y cómo 
pueden adaptarla para su propio uso, por lo que se recomienda detallar claramente lo que debe reali-
zar el estudiante. Si se plantean varias tareas comunes a todos los miembros del grupo, cada tarea 
incluirá sus recursos correspondientes. Si hay recursos diferenciados por roles, se deben describir 
los pasos del proceso de cada rol e incluir allí los recursos correspondientes. En el caso de que exis-
tan recursos comunes, para adquirir un conocimiento común antes de trabajar en función de cada 
rol, se debe indicar de forma clara y explícita. Se pueden incluir consejos sobre qué hacer con la 
información recopilada. 

Durante la realización de esta sección lo profesores cometen en muchas ocasiones varios erro-
res dentro de los que se pueden mencionar: 

 Ofrecen únicamente un listado de preguntas que el estudiante debe responder o el es-
quema que debe tener el trabajo final. 

 No hay una relación clara entre la tarea y las sub-tareas. 
 No definen los roles con claridad. 
 No especifican cómo debe llevarse a cabo el trabajo en grupo o cómo se van a integrar 

los resultados de cada rol en un solo trabajo. 
 No señalan estrategias para manejar adecuadamente la información proveniente de los 

recursos dados. 
Es importante que el docente realice sugerencias y recomendaciones respecto a estrategias que 

el estudiante debe seguir, para manejar adecuadamente la información proveniente de las fuentes, a 
medida que resuelve cada una de las tareas.  

La evaluación 

La evaluación debe describirse de la forma más comprensible y concreta posible a los alumnos, el 
cómo será evaluado su rendimiento, si habrá una nota común para el grupo o se realizarán califica-
ciones individuales. Esta puede realizarse en forma de Evaluación Formativa o de valoración inte-
gral del desarrollo de la tarea, este tipo de valoración se realiza principalmente con la finalidad de 
obtener información que permita orientar al estudiante para que alcance los objetivos de aprendizaje 
establecidos.  

Uno de los métodos más eficientes para la evaluación son las rúbricas o Planillas de Evaluación 
(también llamadas Matrices de Valoración), donde se establecen con claridad los criterios a evaluar 
por cada uno de los objetivos planteados. 
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La rúbrica permite al docente establecer diferentes niveles de calidad para cada uno de los crite-
rios de desempeño, y describirlos cualitativamente. Los criterios y niveles de una rúbrica deben ser 
justos, claros, consistentes y específicos, y deben estar constantemente disponibles para el estudian-
te, de manera que pueda verificar por sí mismo si su proceso de aprendizaje va por buen camino 
(EDUTEKA, 2005). 

Dentro de las ventajas que tiene la utilización de esta forma de evaluación se encuentran que: 
 El estudiante tiene pautas explícitas con respecto a las expectativas del profesor. 
 El estudiante puede utilizar las rúbricas como herramienta para desarrollar sus capacidades. 
 El profesor puede reutilizar las rúbricas para varias actividades. 
 Promueve expectativas sanas de aprendizaje pues clarifica cuáles son los objetivos del 

profesor y de qué manera puede alcanzarlos el estudiante. 
 Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el es-

tudiante debe alcanzar 
 Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán eva-

luados y en función de ello, revisar su trabajo. 
 Aclara al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al evaluar su trabajo y el 

de sus compañeros. 
 Indica con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias y con éste conoci-

miento planear con el profesor los correctivos a aplicar. 
 Provee al profesor retroalimentación sobre la efectividad del proceso de enseñanza que 

está utilizando y a los estudiantes sobre sus fortalezas y debilidades en las áreas que 
deben mejorar. 

 Es fácil de utilizar y de explicar. 
Es importante aclarar que en varias de las bibliografías consultadas este método de evaluación 

no es del agrado de los profesores sobre todo los más antiguos debido a que alegan que: “Las rúbri-
cas son excesivamente técnicas, racionalistas y cuadriculadas. La evaluación, tiene mucho de subje-
tividad, de impresiones globales, de captación de múltiples planos de la conducta del estudiante que 
el profesor sintetiza en una calificación. La toma de decisiones evaluadoras es un proceso que debe 
ser explícito y objetivable las rúbricas ayudan a ello, pero para la evaluación es necesaria la opinión 
del profesor a la hora emitir juicios sobre los trabajos que elaboran los estudiantes”. 

La rúbrica debe contener criterios de desempeño claros respecto a los siguientes aspectos gene-
rales a evaluar (EDUTEKA, 2005): 

 Desarrollo de conocimientos propios del tema que se está trabajando. 
 Desarrollo de competencias y habilidades necesarias para utilizar adecuadamente in-

formación proveniente de Internet. 
 Uso de Herramientas Informáticas para potenciar la construcción de conocimientos 

nuevos, y para ayudar a procesar y sintetizar mejor la información. 
 Calidad y pertinencia del producto final solicitado en la Tarea. 

Dentro de los errores más comunes que se observan en la confección de la sección de la evalua-
ción se encuentran: 

 El WebQuest no cuenta con una rúbrica o con criterios de evaluación establecidos por 
el profesor. 

 Los criterios de desempeño establecidos por el profesor no son suficientemente claros. 
 Los criterios de desempeño establecidos no corresponden a los objetivos generales del 

WebQuest. 
 La escala de calificación no es la más adecuada en muchos casos porque no da propor-

ción al excelente o al insuficiente. 
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Conclusión 

En la conclusión se resume en un comentario o idea final los aspectos fundamentales que han con-
seguido o aprendido los estudiantes el completar el WebQuest, tanto del trabajo con el tema tratado 
como del desarrollo de la actividad en su conjunto. Puede incluir algunas cuestiones retóricas o 
temas adicionales para invitarlos a ampliar sus conocimientos con la inclusión de vínculos a dichos 
temas. Debe resumir lo aprendido y estimular la reflexión acerca del proceso y de la importancia del 
tema para su vida cotidiana, de forma que anime a extender la experiencia a otros dominios. El 
profesor puede animar a los estudiantes a que sugieran algunas formas diferentes de realizar las 
actividades con el fin de mejorarlas y obtener retroalimentación con sus sugerencias. 

Los errores más comunes durante la concepción de las conclusiones suelen ser: 
 Numerosos WebQuest no presentan conclusiones. 
 Las conclusiones no expresan la idea central que retroalimente al estudiante. 
 Las conclusiones no expresan el comentario final la actividad que se realizó. 
 Algunas sugerencias para elaborar una conclusión acertada: 

o Las ideas que se incluyan no solo deben incluir los aspectos más relevantes 
del tema, sino también la importancia que tienen para la vida cotidiana de los 
estudiantes, del medio en el que viven y el mundo. 

o Verifique que las ideas planteadas concuerden con los objetivos iniciales plan-
teados y con la actividad que desarrollaron los estudiantes de forma general.  

o Debe existir una relación directa entre la Introducción y la Conclusión, ya que 
esta última debe mencionar los aspectos que responden a las inquietudes que 
se plantearon en la primera, para despertar el interés de los estudiantes y justi-
ficar la importancia del WebQuest. 

Como se ha podido constatar en las diferentes fuentes bibliográficas consultadas por los auto-
res, las distintas partes de un WebQuest están pensadas para formar una secuencia lógica, de manera 
que si alguna no ofrece la información correcta o no cumple su objetivo real, es posible que se difi-
culte la comprensión de la actividad en general y se pierda el interés en ella como resultado, no 
cumpliéndose los objetivos a alcanzar. 

Ventajas del uso del WebQuest 

Rich Levine planteó (Levine, 2006): “Buena enseñanza es buena enseñanza con o sin el uso de la 
tecnología. Utilizar un ordenador o la Internet no asegura per se el aprendizaje. Las buenas expe-
riencias de aprendizaje desafían a los estudiantes a resolver problemas mediante la investigación de 
calidad, analizando información, sintetizando posibilidades, haciendo juicios y creando productos 
interesantes para comunicar sus resultados. La tecnología puede utilizarse como herramientas para 
hacer esas excitantes experiencias de aprendizaje todavía más profundas, ricas y motivadoras, per-
mitiendo a los estudiantes obtener información de fuentes a las que normalmente no serían capaces 
de acceder, procesando información de formas diversas y realizando productos significativos que 
demuestren verdadero aprendizaje y que puedan compartir con otras personas de maneras dinámicas 
y atractivas”. 

No hay mejor frase para expresar que, no por emplear mucha tecnología es mejor la enseñanza 
y el aprendizaje del estudiante. Un buen profesor es y será siempre un buen profesor, haciendo o no 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Pero con la tecnología adecuada 
sus clases despiertan más el interés en los estudiantes, logrando a su vez una mejor comprensión de 
los contenidos. La única justificación del esfuerzo necesario para utilizar ordenadores e Internet en 
la clase es que permiten hacer cosas que antes no estaban al alcance, por esa razón se presentan 
algunas de las ventajas de los WebQuest. 

Dentro de las ventajas del desarrollo y la utilización del WebQuest en el aula se encuentran: 
 Innovación del proceso de enseñanza mediante el uso efectivo de las TIC, especial-

mente de los recursos disponibles en la Web. 
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 Posibilidad de generar los propios recursos pedagógicos didácticos según las necesida-
des de los alumnos. 

 Promoción y fomento del aprendizaje colaborativo con el objeto de potenciar el apren-
dizaje del alumno junto a sus pares, compartiendo objetivos y metas comunes. 

 Potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas para lograr el auto aprendizaje y el 
aprender a aprender. 

 Propiciar una transformación activa de la información, logrando que el alumno la se-
leccione, la interprete y la transforme en productos significativos según su aprendizaje, 
siguiendo una meta o problema propuesto por el docente. 

 Favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias ya que los WebQuest son 
construidas para ser “subidas” a la web, convirtiéndose en una herramienta reusable, 
de intercambio y de colaboración libre y gratuita. 

 Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre diferentes situaciones 
o hechos propuestos en alguna actividad. 

 Clasificar, agrupar elementos en diferentes categorías según sus atributos. 
 Inducir generalizaciones o principios desconocidos desde las observaciones o análisis 

de las situaciones. 
 Deducir consecuencias y condiciones sin especificar principios y generalizaciones dadas. 

Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle 

Como medio de materialización para aplicar la estructura definida para el WebQuest, se hace nece-
sario analizar las facilidades del Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle como medio para la 
elaboración de cursos en línea. 

Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course Mana-

gement System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Ma-

nagement System, LMS) o como Entorno Virtual de Aprendizaje (Virtual Learning Environment, 

VLE). Es una aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de apren-
dizaje efectivo en línea (Moodle™, 2011). Su nombre proviene del acrónimo de Entorno de Apren-
dizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) 
Es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un 

proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Se 
distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) bajo la Licencia Pública GNU, funcio-
na en cualquier servidor en el que pueda correr PHP, y soporta varios tipos de bases de datos (en 
especial MySQL) (Moodle™, 2011). 

Los cursos que permite crear contienen actividades y recursos. Hay cerca de 20 tipos de activi-
dades disponibles (foros, glosarios, wikis, tareas, cuestionarios, encuestas, reproductores SCORM, 
bases de datos, etc...) y cada una de estas puede ser adaptada. La potencia de este modelo basado en 
actividades viene dada al combinar las actividades en secuencias y grupos, lo que permite guiar a 
los participantes a través de caminos de aprendizaje. Así pues, cada actividad puede apoyarse en los 
resultados de la anterior (Moodle™, 2011). 

Contiene herramientas que permiten facilitar la tarea de construir comunidades de estudiantes, 
incluyendo los blogs, mensajería, listas de colaboradores, fomentando el trabajo colaborativo y la 
construcción social del conocimiento. Muchas de las actividades están diseñadas para permitir a los 
estudiantes controlar contenido común y contiene además otras herramientas como la evaluación, 
los informes de actividad, integraciones con otros sistemas, entre otras. Tiene mucha documentación 
online y una amplia comunidad de desarrolladores muy activa.  

 

25



TEXTOS. REVISTA INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE Y CIBERSOCIEDAD  

El WebQuest en el entorno Moodle 

La plataforma para el e-learning Moodle se basa en la filosofía de aprendizaje del construccionismo 
social. Esta corriente pedagógica, está representada por Seymour Papert (Papert, y otros, 1991), 
quien es considerado el pionero en la utilización de la tecnología de forma que se promueven las 
nuevas formas de consolidar los conocimientos y facilitar el aprendizaje. 

El construccionismo social defiende la idea de que se facilita un mejor aprendizaje si las perso-
nas están implicadas en procesos sociales de construcción de conocimiento a través del acto de 
elaborar artefactos para otros. La estructura y organización de Moodle permite desarrollar en el aula 
este planteamiento, presuponiendo que el aprendizaje es una actividad que se hace en sociedad (Co-
le, y otros, 2007). Desde este punto de vista, el aprendizaje de un grupo de estudiantes en un aula 
virtual consiste en un proceso continuo de negociación del significado para la construcción y asimi-
lación del conocimiento individual y de grupo. Esta construcción se lleva a cabo en una cultura de 
artefactos compartidos. 

Estos artefactos, en el ámbito académico pueden ser: trabajos escritos, exposiciones orales, pre-
sentaciones o cualquier otro recurso que tenga que ver con los objetivos didácticos perseguidos.  

Otra de las características que implica la filosofía construccionista o constructivista, es que se in-
corporan experiencias y conocimientos previos de manera que, para asumir más información, se 
necesita contrastar continuamente el nuevo aprendizaje e integrarlo a las estructuras de conocimiento.  

El profesorado, al asignar tareas a sus alumnos que requieran la elaboración de un producto que 
va a ser expuesto públicamente en el entorno -presencial o no del aula, está desarrollando un proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el que se promueve la creación de artefactos y la negociación con otros 
del significado de estos artefactos en términos de cultura compartida de conocimiento. 

Dadas las similitudes en el planteamiento pedagógico de los WebQuest y de la plataforma 
Moodle es que se propone, con la utilización de las facilidades didácticas que ofrece la plataforma, 
integrar la estructura de un WebQuest con las actividades del curso y potenciar especialmente las 
opciones de trabajo colaborativo para la construcción colectiva del conocimiento.  

La estructura del WebQuest en Moodle 

El desarrollo del WebQuest se llevó a cabo en el contexto de la clase presencial con el apoyo del 
aula virtual. El mismo constituye la integración de sus elementos didácticos con los de un tema de 
un curso de Moodle. Se decide como tipo de WebQuest a utilizar la de largo plazo, pues los temas 
desarrollados en los cursos no demoran entre 1 y 3 semanas en correspondencia de las característi-
cas de la asignatura. 

A continuación se describe la organización de un tema de un curso y el proceso de desarrollo 
del WebQuest con la definición de la estructura a aplicar, teniendo en cuenta los criterios planteados 
en (Dodge, 1995) (Dodge, 2002) 

Organización del tema en el curso 

Para la organización del tema, se utilizó la estructura del WebQuest, realizando un diseño didáctico 
de actividades utilizando las facilidades de los recursos y actividades presentes en la versión 1.9.12 
de Moodle. 

La implementación en Moodle se planteó mediante las siguientes actividades:  

Recurso 1: Instrucciones detalladas 

Las instrucciones se colocaron en el aula virtual como fichero en formato HTML o como libro en 
dependencia de las facilidades del profesor, se recomienda el uso del libro pues permite la edición 
de elementos HTML dentro del mismo y brinda una mayor organización del contenido a mostrar. 
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Recurso 2: Cronograma 

Este segundo recurso consiste en el uso del calendario del entorno, en el que se reflejan las fechas 
importantes de todo el proceso de resolución del WebQuest por parte de los estudiantes. 

Recurso 3: Recursos para el aprendizaje 

En este acápite se colocan todos los materiales necesarios para el trabajo de los estudiantes, tanto 
disponibles en internet como los desarrollados por los profesores o referentes al tema que se posean 
para colocarlos en la plataforma. 

Foro 1: Pregunta tus dudas y problemas 

Foro para dar seguimiento al trabajo de los estudiantes en el tema y para atender preguntas y dudas 
relacionadas con el mismo, fomentando el trabajo colaborativo donde los estudiantes pueden inclu-
sive responder a las inquietudes de sus compañeros. 

Wiki: Inscribe a tu equipo 

El trabajo desde el principio se plantea como una actividad de grupo. La finalidad de esta wiki es 
que cada uno de los equipos se inscriba, mediante el uso de la actividad wiki donde el profesor esta-
blecerá las orientaciones de cómo se realizará el ejercicio. De esta manera, estaba registrada la in-
formación de los componentes del grupo. 

Tarea 1: Entrega la propuesta de tu Tema de Investigación.2 

Esta tarea se propuso para que los grupos de trabajo entreguen las propuestas de temas a desarrollar 
e informes. Se deja libertad para decidir la estructura del mismo, pero siempre siguiendo las orienta-
ciones expresadas por el profesor. Antes de finalizado el plazo de entrega, los informes son coloca-
dos en la plataforma para ser revisados por los profesores, los estudiantes van recibiendo asesora-
miento para mejorar el trabajo realizado.  

Tarea 2: Agregue entradas a nuestro Glosario de Términos 

Agregar entradas relacionadas con el tema al glosario del curso. 

Tarea 3: Cuestionarios 

Se colocarán cuestionarios para la autoevaluación individual del estudiante. 

Taller: Entrega y evaluación de los informes 

La entrega y evaluación del informe del producto del WebQuest, se realiza mediante una actividad 
tipo taller. La evaluación se lleva a cabo de forma anónima, de manera cooperativa entre los diferen-
tes grupos de trabajo. 

Tarea 4: Valoraciones del trabajo realizado 

Al finalizar la actividad, se les plantea a los estudiantes un breve cuestionario cualitativo de cuatro 
preguntas de respuesta abierta para valorar la actividad y seguir mejorándola. Se les pidió que in-

                                                 
2 Las tareas identificadas están dadas por la forma genérica que estas tienen, el profesor a consideración puede incluir sus 
propias tareas en función de lograr los objetivos trazados para el tema. 
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formaran de las tres cosas que más les habían gustado, de las tres que menos les habían gustado, qué 
era lo que habían aprendido y qué aspectos del trabajo encomendado modificarían. 

Descripción un tema en forma de WebQuest. Aplicación práctica 

Para la aplicación de la estructura didáctica determinada en el proceso investigativo de los cursos 
presentes en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Universidad de las Ciencias informáti-
cas (UCI) se decidió seleccionar para la aplicación del resultado de la investigación, el curso virtual 
de la asignatura Comunicación Profesional incluida dentro de las asignaturas electivas para los 
estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas y disponible para toda 
la comunidad de la UCI dada su importancia transversalmente en toda la carrera y producto a que es 
una de las competencias profesionales que se deben potenciar mediante el uso correcto de la Lengua 
Materna. La misma está distribuida en 5 temas entre los cuales figuran en el orden en que aparecen: 
Comunicación Verbal, Comunicación Técnica, Comunicación Mediática, Comunicación Científica 
y Comunicación Informática. El tema seleccionado para la aplicación de la estructura definida es el 
Tema 4: Comunicación Científica dada las necesidades actuales que se han presentado en los 
eventos científicos y se ha manifestado por parte de los tribunales de aumentar la calidad científica 
de las investigaciones realizadas por los estudiantes, además que es una guía para el aprendizaje, 
capacitación y superación profesional de la comunidad estudiantil de la UCI en su totalidad.   

A continuación se describe el desarrollo del WebQuest en Moodle siguiendo la estructura dise-
ñada para el tema seleccionado con los contenidos que se abordan: 

Introducción 

El WebQuest consiste en un proyecto de investigación que integre los conocimientos y la visión 
transdisciplinaria y multidisciplinaria de las áreas del conocimiento. 

Al inicio de la actividad, se expuso la necesidad de que los equipos se agrupasen por interés 
propio, a fin de identificar problemas investigativos que reporten el desarrollo de aplicaciones in-
formáticas que transformen y solucionen problemas comunitarios. 

Es importante en el proceso introductorio plantear elementos que creen inquietud a los estu-
diantes y les anime a continuar el trabajo con el WebQuest. 

Además de dejar claro cómo es el desarrollo de las actividades, cronograma y la forma de traba-
jo en este espacio virtual. 

La Tarea 

En este apartado se describe el producto que se solicita que elaboraren los alumnos. Los estudiantes 
deben realizar un informe con corte científico que ayude a los profesores a decidir si el centro acepta 
o no el desarrollo de los productos identificados. Por lo que el informe debe contar con una reco-
mendación clara y bien justificada científicamente de las necesidades de la comunidad sobre dicho 
producto informático, así como las ventajas e inconvenientes que podría acarrear con su explotación 
en las áreas identificadas. 

También debe orientarse por parte del docente que deben incluir términos relacionados con el 
tema tratado en el Glosario, pudiendo realizarse de forma individual o colectiva.  

El Proceso 

Para llevar a cabo la tarea encomendada, los estudiantes deben dividirse en grupos de tres miembros 
y un representante, o sea, cuatro personas como máximo. Una vez formados los grupos, estos deben 
ser registrados en el curso mediante la Wiki creada para tales efectos (Wiki: Inscribe a tu equipo). En 
caso que sean estudiantes al azar pueden colocar su equipo con el nombre del representante y a medi-
da que los demás miembros se quieran adicionar, solo tienen que agregar sus nombre en el equipo 
deseado o colocar por parte del profesor el listado de estudiantes del grupo y a medida que se vayan 
identificando con algún tema investigativo a desarrollar, se pueden agregar al equipo deseado. 
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El primer paso es crear los equipos de trabajo de cuatro personas en los que cada una tiene que 
adoptar desde el principio una de las cuatro perspectivas que se describirán a continuación. 

La intención es que cada miembro del grupo, a medida que participa en las tareas comunes 
(buscar información, organizarla, escribirla, ponerla a consideración de los demás) vigilará que en el 
trabajo se traten adecuadamente los aspectos relacionados con su rol dentro del proceso. 

Las diferentes perspectivas que se deben adoptar por los estudiantes son: 
 Un miembro del grupo debe adoptar la perspectiva sociológico/política para procurar 

que en el informe aparezcan convenientemente tratados los aspectos ideológicos y las 
implicaciones sociales, económicas y políticas de llevar a cabo el desarrollo de la in-
vestigación realizada. 

 El segundo participante actuará como administrador y económico, ocupándose de la 
planificación del proyecto así como la factibilidad del mismo.  

 El tercer miembro del grupo es el asesor técnico, es decir, el informático. Se ocupa de 
investigar e identificar las posibles herramientas a utilizar para el desarrollo y de los 
aspectos relacionados con la seguridad, instalación y mantenimiento así como de los 
elementos técnicos a tener en cuenta. 

 El cuarto miembro es el representante del equipo, dará a conocer los resultados de la 
investigación realizada, así como, el responsable de la integración de las partes en lo-
grar un proyecto sustentable para su desarrollo. 

 Es importante destacar que como se muestran los roles y las responsabilidades, en el 
proceso intervienen todos y deben tomar criterios de uno y de otro para la toma de de-
cisiones en conjunto.  

El segundo paso del grupo se trata de investigar la máxima información posible sobre los prin-
cipales problemas que aquejan a sus zonas donde viven. Además de identificar una posible forma de 
mitigación del problema mediante una solución informática, para su optimización y el mejoramiento 
de la calidad de vida con los resultados a implantar. 

El tercer paso es realizar una tormenta de ideas entre los miembros del grupo. El objetivo es 
elaborar una lista de posibles preguntas que puedan plantear al público, a fin de lograr identificar 
posibles problemas de automatización. 

El cuarto paso consiste en elaborar la propuesta del informe a entregar: deben decidir las par-
tes con la que contará y los posibles temas a tratar en cada epígrafe. Una vez elaborada la propuesta, 
los equipos de investigación deben de colocarlo en el curso en una tarea, y una vez recibida la eva-
luación por parte de los profesores, se continúa con el WebQuest. 

El quinto paso del trabajo consiste en realizar un estudio de homólogos para investigar e iden-
tificar posibles soluciones comunes a la problemática que se plantea así como identificar posibles 
facilidades a incluir en la versión a desarrollar. 

El sexto paso es concluir el informe. Para su elaboración, los estudiantes pueden auxiliarse en 
la información complementaria a la de los recursos propuestos en el WebQuest como realizar bús-
quedas en Internet, en centros de documentación, etc., o solicitar ayuda de expertos en el tema obje-
to de la investigación. El producto final debe ser un documento de texto de entre 10 y 15 páginas, 
conciso, claro, preciso y bien estructurado. En este punto, se les dan las indicaciones de que el in-
forme no puede contener ninguna información de identificación de los autores, debido a que debe 
ser evaluado de manera anónima por el resto de los equipos de la clase. La entrega del informe se 
realiza mediante el taller (Taller: Entrega y evaluación de los informe. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta a lo largo del desarrollo del trabajo es la originalidad, 
actualidad y la fidelidad de las fuentes referenciadas de donde se realizaron los estudios. Para ello, 
se indicaron los aspectos formales a cumplir para la elaboración del informe y se facilita informa-
ción adicional para ayudar a elaborar las citas y referencias de los trabajos. 
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Evaluación 

La evaluación del WebQuest se lleva a cabo íntegramente mediante el módulo Taller. Se realizan 
varias evaluaciones para corroborar tanto los conocimientos prácticos como teóricos en el proceso.  

1. Se realiza una evaluación cooperativa inter-equipos, supervisada por los profesores. 
Los informes son evaluados de forma anónima en el tema, usando la rúbrica de eva-
luación diseñada para el WebQuest por los profesores y preparada para ser completada 
en la misma plataforma. Cada uno de los equipos evalúa un informe de otro equipo se-
leccionado al azar, con lo que todos los equipos reciben tres puntuaciones contando la 
del profesor. 

2. Se realiza un conjunto de cuestionarios de los cuales el estudiante debe realizarlos de 
forma individual para comprobar los conocimientos adquiridos. 

Conclusiones 

Para valorar la experiencia, se analiza el grado de satisfacción tanto de los estudiantes como de los 
profesores. Al finalizar el tema se les solicita a los estudiantes mediante una tarea (Tarea 4: Valora-
ciones del trabajo realizado), que respondan una serie de preguntas abiertas de forma individual 
sobre los aspectos positivos, negativos e interesantes del trabajo realizado. El objetivo de esta eva-
luación es valorar el funcionamiento de la actividad y detectar posibles características a mejorar en 
sucesivas ediciones del tema y del curso en general, por lo que no tiene repercusiones en la califica-
ción final de los estudiantes. 

Resultados de la aplicación del diseño en el curso de muestra tomado 

Los resultados obtenidos luego de aplicada la estructura didáctica a cada uno de los temas logró un 
nivel de aceptación de un 98% en cuanto a la calidad de la estructura didáctica y la de las orienta-
ciones de cada una de las temáticas que debían desarrollar los estudiantes. En la Figura 2 se muestra 
la estructura de un tema del curso antes de aplicarle el diseño propuesto. Como se puede observar en 
la Figura 3, se muestra el cambio estructural de los temas y cursos modificados por los profesores. 
Además se constató la asimilación de los contenidos y la usabilidad del curso por parte de los estu-
diantes con la nueva estructura aplicada. 
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Figura 2: Imagen del curso Comunicación Profesional antes de aplicada la estructura didáctica. 

 
Fuente(s): Universidad de las Ciencias Informáticas, 2012. 

Figura 3: Representación del Curso Comunicación Profesional luego de aplicada la estructura didáctica. 

 
Fuente(s): Universidad de las Ciencias Informáticas, 2012. 
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Además dicha estructura fue aplicada en el desarrollo del curso virtual de Formación para la 
producción de recursos digitales, impartido en la República Bolivariana de Venezuela entre febrero 
y abril de 2013, logrando formar profesores y profesoras con habilidades para el desarrollo de recur-
sos educativos digitales abiertos de alta calidad. (Ver Figuras 4 a la 7) 

Figura 4: Vista del Entorno Virtual para la Producción de Materiales Educativos Digitales 

 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2012. 

Figura 5: Vista de una de las Unidades de contenido del Entorno Virtual para la Producción de Ma-
teriales Educativos Digitales, donde se analizan los elementos relacionados con la mediación peda-
gógica de los contenidos educativos por los profesores. 

 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2012. 
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Figura 6: Vista de actividades orientadas de forma grupal y para trabajo individual de los profesores. 

 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2012. 

 

Figura 7: Algunos de los materiales que se le muestran a los profesores en el tema de Mediación 
Pedagógica de contenidos. 

 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2012. 
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La estructura didáctica desarrollada bajo los preceptos del WebQuest, espera ser aplicada a los 
curso de pregrado y postgrado dentro de dicha Universidad por parte de los profesores editores de 
las mismas, luego de los resultados obtenidos con las asignaturas piloto. 

Conclusiones 

Luego de realizar el proceso investigativo se arribó a las siguientes conclusiones: 
 El WebQuest utilizado como herramienta metodológica, propicia un modelo de ense-

ñanza centrado en el estudiante a través de la realización de tareas que le permiten ac-
tuar e intervenir en su propio proceso de aprendizaje, favoreciendo el desarrollo y con-
solidación de diferentes competencias tanto específicas como transversales. 

 Se estableció un orden pedagógico y didáctico para el diseño correcto de un tema de 
cualquier asignatura que tenga un curso en un Entorno Virtual de Enseñanza - Apren-
dizaje, aplicando la estructura del WebQuest y su fusión con las herramientas que 
brinda Moodle, para lograr su objetivo por parte del que la desarrolle. 

 Desarrollar la estructura del WebQuest en la plataforma Moodle ha permitido, por un 
lado, trabajar esta actividad de manera que sea integrable con otras asignaturas, que es 
uno de los factores que se han considerado más difíciles de conseguir al trabajar los 
WebQuest y por otro lado, respetar y fomentar la metodología de trabajo colaborativo. 

 La estructura desarrollada también puede ser aplicada a cursos cortos donde los estu-
diantes deben entregar al final un producto o resultado del proceso investigativo, lo 
que permite la flexibilidad y facilidad de su aplicación, no solo en la plataforma educa-
tiva Moodle, sino en aquellas plataformas para el e-learning. 
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Resumen: En este trabajo se estudia la familiaridad de acceso y uso de las nuevas tecnologías que tienen los alumnos de la 

ESO fuera del contexto escolar y su relación con su nivel de Competencia Digital (CD). Se ha realizado un estudio descripti-

vo-correlacional y también se ha analizado, mediante ANOVA y prueba T de Student si existen diferencias significativas en 

las variables estudiadas de acuerdo al sexo y la edad. Los resultados obtenidos confirman que la familiaridad de acceso y 

uso de las TIC se encuentra positivamente asociada con el nivel de CD (r = 0.28 familiaridad de acceso, r = 0,44 familiari-

dad de uso). Así mismo no se han encontrado diferencias significativas entre sexos en ninguna de las variables, pero si se 

han encontrado diferencias en la familiaridad con las TIC de acuerdo a la edad [F (2, 83) = 5,20, p<0,01, _²parcial = 0,15], 

presentando mayor familiaridad de uso de las TIC los alumnos de más de 13 años. 

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación (TIC), competencia digital, WebQuest, enseñanza secunda-

ria obligatoria 

Abstract: In this paper, we study the familiarity of access and use of new technologies with the ESO students outside the 

school context and its relationship to their level of Digital Competence (DC). This is a descriptive-correlational study. The 

study also explores significant differences in the variables studied according to sex and age (using ANOVA and Student' T 

test). The results confirm that familiarity of access and use of ICT is positively associated with the level of CD (r = 0.28 

familiarity of access, r = 0.44 familiarity of use). Likewise, no significant differences were found between sexes in any of the 

variables, however there are differences in familiarity with ICT according to age [F(2, 83) = 5.20, p <0.01, partial _ ² = 

0.15], showing greater familiarity of ICT students over 13 years. 

Keywords: Communication and Information Technologies (IT), Digital Competence, WebQuest, Compulsory Secondary Education 

Introducción 

n los últimos años se ha visto como los medios tecnológicos han sufrido una fuerte moderni-
zación lo cual lleva a modificar la forma de buscar y encontrar la información y el modo en 
que se comunican las personas. En el ámbito educativo se traduce a una nueva forma de 

enseñar y aprender que afecta desde la estructura de la oferta educativa hasta la configuración y los 
planteamientos didácticos en cada una de las etapas educativas. 

En la última década, surge un nuevo término en educación, el de competencias, que supone un 
cambio significativo en los planteamientos educativos en cuanto se incorpora como un elemento 
más del proceso educativo, junto a los objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación. 
Dentro de las competencias destaca de manera especial la competencia digital, que está íntimamente 
relacionada con esta revolución tecnológica en que la sociedad se encuentra inmersa (Vivancos, 
2008). Tanto profesores como alumnos deben adquirir habilidades para acceder a la información y 
transmitirla en diferentes soportes, así como hacer uso de los recursos tecnológicos obteniendo un 
grado satisfactorio de competencia digital lo que supondrá un profundo impacto en los métodos de 
enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Por otra parte, los alumnos se encuentran inmersos en un mundo donde las nuevas tecnologías 
forman parte de su vida y de sus interacciones con las personas que los rodean. Mediante el presente 
estudio se quiere conocer qué medios tecnológicos utilizan los alumnos de primer curso de Ense-
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ñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en su vida cotidiana, fuera del entorno escolar y los efectos que 
este nivel de uso puede tener sobre su competencia digital. 

Parece lógico pensar que estas nuevas herramientas tecnológicas se han de convertir en genera-
dores de nuevos escenarios formativos, dentro y fuera del aula. Es por este motivo que resulta de 
gran interés averiguar cuáles son las herramientas tecnológicas que conocen los alumnos y cuál es su 
grado de utilización, para luego indagar su relación con la competencia digital en una clase de ESO.  

La pregunta a responder mediante la presente investigación es: ¿los estudiantes de la ESO que 
tienen mayor acceso y un uso más frecuente de las TIC fuera del ámbito escolar presentan una mejor 
competencia digital?  

Para responder a la pregunta planteada se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
a) Conocer el grado de acceso y uso de las TIC en alumnos de primero de la ESO fuera 

del entorno escolar 
b) Medir el grado de competencia digital de estos alumnos 
c) Estudiar la relación entre el grado de acceso y uso de los nuevos medios tecnológicos 

y la competencia digital de los alumnos 
d) Analizar si existen diferencias significativas entre los alumnos de acuerdo al sexo y la 

edad en el acceso y uso de los medios tecnológicos y en la competencia digital 
La hipótesis principal que sustenta la presente investigación es que una mayor frecuencia de ac-

ceso y uso de las nuevas tecnologías fuera del entorno escolar se asocia positivamente con un mayor 
nivel de competencia digital.  

También se tiene la hipótesis de que los varones y los alumnos mayores de 13 años tendrán una 
mayor frecuencia de uso y acceso a los medios tecnológicos y a su vez, una mayor competencia 
digital.  

El comprobar la hipótesis principal de esta investigación, supondría un cambio novedoso para la 
comunidad educativa. Implicaría cambios en el currículo de las asignaturas, en la forma de ver y 
pensar las asignaturas, de organizarlas, cambios en el funcionamiento del aula, en las infraestructuras 
del centro y cambios en las prácticas de los padres, profesores y de los alumnos en donde se buscaría 
fortalecer el acceso de los alumnos a las nuevas tecnologías para así mejorar sus competencias. 

Marco teórico 

En 2005 la Comisión Europea presentó una serie de recomendaciones sobre el aprendizaje perma-
nente, proponiendo ocho competencias clave entre las que incluyó la competencia digital, que defi-
nió como el “uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, 
el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet” (Ala-mutka, Punie y Re-
decker, 2008, p. 15). 

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en su Anexo I, establece que: “El Tratamiento de la Información y Competencia 
Digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 
y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse”. 

Según Area (2011), la Competencia Digital (CD) consiste en: a) saber acceder a la información, 
b) saber transformar la información en conocimiento, c) saber expresarse y difundir información y 
d) usar democrática y éticamente la información. Según la evaluación diagnóstica del Gobierno 
Vasco en 2012, la competencia digital se estructura en tres grandes bloques o dimensiones. Cada 
una de estas dimensiones agrupa una serie de subcompetencias:  
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1. Fluidez tecnológica: con las subcompetencias de gestión de dispositivos, manejo de 
software, desenvolvimiento en entornos digitales de aprendizaje, comunicación con 
otras personas utilizando las TIC y organización de la información. 

2. Aprendizaje – Conocimiento: con las subcompetencias de utilización y tratamiento de 
la información en investigaciones, comunicación-colaboración para aprender y produ-
cir conocimiento, creación e innovación utilizando recursos TIC y pensamiento crítico. 

3. Ciudadanía digital: con las subcompetencias de autonomía digital en la participación 
pública, identidad digital y privacidad en la red y propiedad intelectual. 

Otros autores realizan otro tipo de clasificación. Según Mir (2009) se pueden diferenciar 5 ám-
bitos en la CD: a) ámbito del aprendizaje, que abarca la transformación de la información en cono-
cimiento y su adquisición; b) ámbito de la información, que abarca la obtención, la evaluación y el 
tratamiento de la información en entornos digitales; c) ámbito de la comunicación, abarca la comu-
nicación interpersonal y la social; d) ámbito de la cultura digital, abarca las prácticas sociales y 
culturales de la sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital y e) ámbito de la tecnología que 
abarca la alfabetización tecnológica y el conocimiento y dominio de los entornos digitales. En pala-
bras de Mir (2009), el proceso de integración de las TIC en las escuelas e institutos españoles no 
parece que haya promovido todavía un uso habitual de estas tecnologías por parte de la mayoría de 
los alumnos y profesores, ni que su utilización haya desencadenado cambios significativos en los 
objetivos educativos, ni en la forma en que los alumnos aprenden. 

Como se puede observar, no se puede ofrecer una única definición del término competencia di-
gital. Cada autor muestra un enfoque diferente de esta competencia y la clasifica atendiendo a diver-
sas subcompetencias o ámbitos de la misma. 

Algunos estudios destacan las ventajas que tiene para los alumnos poseer un alto nivel de CD 
en el ámbito escolar pues facilita los procesos de enseñanza aprendizaje y ayuda de la función do-
cente. En un estudio se afirma que la utilización de programas interactivos y de búsqueda de infor-
mación en Internet, como puede ser la caza del tesoro o WebQuest, ayuda al alumno en su proceso 
de aprendizaje favoreciendo así la motivación y el interés de los alumnos, (Ruiz, 2011). 

En la misma línea, en el trabajo de García y González (2013), se destaca que poseer un adecua-
do nivel de CD facilita la comunicación de las personas independientemente de su ubicación geo-
gráfica, ofrece acceso a gran cantidad de información actualizada, potencia el aprendizaje tanto a 
nivel individual como colaborativo, fomenta un espíritu crítico y responsable frente a los medios de 
información y comunicación. 

Cubillo y Torres (2013), analizan cómo influye el uso de las TIC y el nivel de CD en los resul-
tados académicos de los estudiantes españoles. El uso y disponibilidad de las TIC se ha valorado 
utilizando la base de datos del informe Pisa 2009 (OCDE, 2009). En el estudio concluyen que el uso 
y disponibilidad de las TIC, tanto en la escuela como en los hogares, aumenta el nivel de CD, pero 
no supone una mejora en las notas de los jóvenes, sino que más bien ha tenido una influencia nega-
tiva sobre las notas medias.  

En el mismo estudio se afirma que la experiencia internacional en programas de introducción de 
las TIC en el sistema educativo no es homogénea. En general, los programas aplicados en los Esta-
dos Unidos fueron evaluados positivamente. Hendriks (2005), Silvernail y Lane (2004) y Urban-
Lurain y Zhao (2004) mostraron efectos positivos de las TIC sobre los resultados académicos de los 
estudiantes. Otros programas aplicados en países europeos o Israel no obtuvieron los mismos efec-
tos positivos, como indicaron Malamud y Pop-Eleches (2008) y Leuven, Lindhal, Oosterbeeck y 
Webbink (2007). 

Segura, Candioti y Medina (2007) analizan los datos recogidos en el informe de evaluación del 
programa «Internet en el aula», señalando un elevado nivel de la CD percibida por los alumnos, 
aunque, evidentemente, ésta varía con la edad de los mismos e incide en los hábitos de uso de las 
TIC. Por otro lado, ya en España, dentro del Programa de Centros TIC de Andalucía, Pérez (2006) 
estudia lo ocurrido en los centros y en sus procesos pedagógicos como consecuencia de la implanta-
ción de las TIC en la práctica docente. Aunque no demuestra que se mejoraran los resultados de los 
estudiantes, sí que lo hizo la motivación de los mismos. Incluso los estudiantes sentían que, aunque 
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no habían aprendido más, habían encontrado el estudio más atractivo y fácil. La disciplina también 
había mejorado y el absentismo había bajado. 

De Cid, Espuny, González y Gisbert (2009) proponen un cuestionario, en el contexto de la im-
plementación por la Escuela 2.0 en Cataluña, el innovador «Educat 1 x 1». Con él se pretende cono-
cer el punto de partida respecto a la competencia TIC del alumnado de primero de ESO para estar en 
mejores condiciones al planificar la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el estudio realizado por Jáuregui (2012) se analiza la situación de diferentes centros de Gui-
púzcoa y Navarra. Se pone de manifiesto que el uso de las nuevas tecnologías en clase hace que 
aumente la motivación de los estudiantes por la asignatura, facilita el aprendizaje a alumnos con 
diferentes estilos de aprendizaje y mejora los resultados de los alumnos. La mayor ventaja está en 
que ofrece grandes posibilidades para que sea el alumno el principal protagonista del proceso de 
enseñanza aprendizaje, se deja de lado la presentación unidireccional de contenidos por parte de los 
docentes, se incluyen nuevas herramientas que ayudan al profesor en su tarea (no lo sustituyen) y se 
ayuda al estudiante a través de imágenes, sonidos, vídeos, gráficos, texto... respondiendo de esta 
manera a los diferentes estilos de aprendizaje. De este modo se rompe con la monotonía de una 
clase tradicional, y puede ser ésta una de las causas para que aumente la motivación de los alumnos 
en clase. 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida requiere una competencia digital avanzada. Para ello 
las habilidades del aprendizaje digital deben ser adquiridas en todas las asignaturas dentro de la 
enseñanza. La construcción de la CD debería comenzar tan pronto como sea posible, en la educa-
ción primaria, aprendiendo a usar instrumentos digitales críticamente, con seguridad y creativamen-
te. Además los mismos profesores necesitan formarse en competencia digital, para apoyar este pro-
ceso, (Ala-Mutka, Punie & Redecker, 2008). 

Se observa que se han realizado, tanto dentro como fuera de España, numerosos estudios sobre 
el impacto de la CD en el aprendizaje y en el aula y en cómo influye el grado de competencia digital 
en los resultados académicos de los alumnos.  

Metodología 

Participantes: La investigación se ha realizado en una muestra no probabilística de 85 alumnos de 
primer curso de ESO del Instituto Martínez Uribarri de Salamanca, de los cuales 38 son niños y 47 
son niñas.  

Diseño: La metodología de estudio es de carácter no experimental, descriptiva y correlacional, 
cuya orientación básica es extraer conclusiones de carácter general a partir de observaciones siste-
máticas de la realidad. 

Instrumentos: En la presente investigación se han utilizado tres instrumentos de recolección de 
información cuyas características se presentan a continuación: 

 Cuestionario de acceso y uso de las TIC PISA-2009 (OCDE, 2009). Se elige este ins-
trumento de recogida de información para estudiar los hábitos de uso de las TIC fuera 
del entorno escolar. El instrumento recoge información sobre: a) la disponibilidad y 
acceso a las TIC, b) uso de las nuevas tecnologías en el hogar y c) uso de las nuevas 
tecnologías en la escuela. Para la presente investigación solo se va a considerar las dos 
primeras escalas pues el interés se centra en el uso de las TIC fuera del contexto esco-
lar. La primera escala mide el nivel de acceso a las TIC y se compone de 8 ítems; su 
fiabilidad según el Alfa de Cronbach ha sido 0,656. La segunda escala, uso de las TIC, 
se compone de 9 ítems y su fiabilidad ha sido α = 0,715. Estos resultados indican que 
la escala tiene una alta fiabilidad en la muestra de estudiantes analizada.  

 Instrumento de evaluación de la CD (ámbito de alfabetización tecnológica y cultura 
digital): Se ha utilizado una versión adaptada del instrumento de Carrera, Vaquero, y 
Balsells (2011). El instrumento se compone de tres escalas. La primera escala trata de 
la utilización de dispositivos digitales y se compone de 33 ítems con una fiabilidad de 
α = 0,932. La segunda escala, de utilización de aplicaciones multiplataforma, se com-
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pone de 33 ítems y su fiabilidad ha sido α = 0,934. La tercera escala se refiere a las ac-
titudes ante las TIC, se compone de 7 ítems y su fiabilidad ha sido α = 0,769, indican-
do una alta precisión para medir la CD en esta muestra de estudiantes. 

 El ámbito de manejo de la información se evaluará mediante una WebQuest basada en 
la WebQuest de Peiro (2013) en la que se pide a los alumnos buscar en Internet infor-
mación sobre Leonardo da Vinci organizarla, resumirla y enviarla por email a una de 
las investigadoras. Mediante la WebQuest se busca medir directamente el grado de ob-
tención, evaluación y transformación de la información en entornos digitales, en con-
creto, esta WebQuest está centrada en aprendizaje por tareas y en la búsqueda en la 
web. Como otras WebQuest está dividida en varios apartados: introducción, tarea, pro-
ceso, recursos, evaluación y conclusión. 

Procedimiento: En primer lugar se establece contacto con el Instituto en el que se recoge la in-
formación, obteniendo las autorizaciones correspondientes para la aplicación de los instrumentos de 
evaluación y de la WebQuest, se trabaja con todos los alumnos de 1º de la ESO de dicha institución. 
Los instrumentos son aplicados en las horas de tutoría bajo la instrucción de que no influirá en for-
ma alguna en su desempeño académico y con garantía de confidencialidad. Por último se realiza la 
WebQuest en la sala de informática bajo la supervisión de un miembro del equipo de investigación.  

Análisis de datos: Se han utilizado diversas estrategias para el análisis de los datos. En primer 
lugar se han realizado análisis descriptivos en cada una de las escalas de los instrumentos utilizados 
(acceso/uso de las TIC fuera del contexto escolar, instrumento de CD y WebQuest). En segundo 
lugar se ha utilizado la correlación de Pearson para analizar la relación entre grado de acceso y uso 
de los nuevos medios tecnológicos y la competencia digital de los alumnos, en cada una de las esca-
las evaluadas. Finalmente se ha utilizado la prueba t y el análisis de varianza (ANOVA), previa 
comprobación de los supuestos de estos modelos, para analizar si existen diferencias significativas 
entre los alumnos de acuerdo al sexo y la edad tanto en el acceso y uso de los medios tecnológicos 
como en la competencia digital. Los análisis estadísticos se han realizado en SPSS 17. 

Resultados 

Descripción del acceso y uso de las TIC fuera del ámbito escolar 

En general se puede decir que el nivel de acceso a las TIC fuera del entorno escolar que tiene este 
grupo de alumnos es muy alto, sin ir más lejos un 98% dispone de conexión a Internet y un 76% 
tiene acceso y usa teléfono móvil. Se observa un dominio alto de las nuevas tecnologías como orde-
nadores, móviles, reproductores y grabadores de música y vídeo. Como se puede ver en la Tabla 1 
un porcentaje muy elevado de alumnos conocen programas para navegar por Internet, programas 
para escribir texto, programas para hacer presentaciones y programas para dibujar o editar una ima-
gen o fotografía. 

Tabla 1. Porcentajes de acceso y frecuencia de uso de las TIC fuera del ámbito escolar 

 Acceso   Frecuencia/ uso 

   Diaria 1-2 veces 

semana 

1-2 veces 

mes 

Nunca 

casi nunca 

Ordenador 

sobremesa 

43,50% Juego individual 17,60% 32,90% 16,50% 32,90% 

Ordenador 

portátil 

69,40% Juego online 16,50% 11,80% 8,20% 63,50% 

Conexión a 

internet 

97,60% Hacer deberes 22,40% 35,30% 24,70% 16,50% 
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Teléfono móvil 75,30% Email 10,60% 29,40% 32,90% 27,10% 

Memoria USB 71,80% Chat 44,70% 20,00% 11,80% 22,40% 

Videojuegos 63,50% Internet por 
diversión 

40,00% 42,40% 11,80% 4,70% 

Impresora 63,50% Descargas 
música, películas 

17,60% 20,00% 25,90% 35,30% 

MP3, MP4, 

iPod 

53,90% Participar foros 
redes sociales  

29,40% 16,50% 8,20% 44,70% 

  Mantener sitio 
personal (blog) 

5,90% 15,30% 5,90% 71,80% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Evaluación de las competencias digitales 

Como se ha dicho anteriormente la CD del alumnado se ha medido mediante un instrumento de 
auto-informe que consta de tres escalas: a) utilización de dispositivos digitales, b) utilización de 
aplicaciones multiplataforma y c) actitud frente a las TIC. Los resultados de este test de autoinforme 
se han complementado con una WebQuest con la que se ha buscado medir directamente la compe-
tencia de manejo de la información.  

Utilización de dispositivos digitales. La escala total consta de 33 preguntas con 5 opciones de 
respuesta en la que se pregunta al alumno cuatro sub-competencias: a) competencia para realizar 
diversas acciones con dispositivos digitales, b) conocimiento y manejo de ordenadores, c) conoci-
miento y manejo de dispositivos móviles y d) conocimiento y manejo de reproductores-grabadores 
de música y vídeo. Las respuestas a estas 4 sub-escalas se han puntuado de 1 a 5 acuerdo a la com-
petencia referida por los alumnos asignando 1 punto si desconoce la acción preguntada, 2 si la co-
noce pero considera que no es capaz de hacerla, 3 si requiere ayuda para hacer la acción, 4 si la 
puede realizar y 5 puntos si la puede realizar y además podría explicar cómo hacerlo a otras perso-
nas. El promedio de cada sub-escala se puede observar en la Tabla 2, en dicha tabla se puede ver 
que la puntuación más baja se da en la sub-competencia de conocimiento y manejo de ordenadores y 
la más alta es la de dispositivos móviles (según la tabla la más alta es la de reproductores-
grabadores) pero en general las puntuaciones medias son muy altas (mayores a 4) indicando una alta 
CD en esta dimensión.  

Utilización de aplicaciones multiplataforma. Esta escala se compone también de 33 pregun-
tas con 5 opciones de respuesta en la que se pregunta al alumno sus competencias respecto al mane-
jo de programas para: a) acciones de instalación, b) navegar por internet, c) escribir texto, d) hacer 
cálculos, e) hacer presentaciones, f) manejar bases de datos, g) dibujar, h) escuchar o editar música e 
i) escuchar o editar vídeo. Al igual que en la escala anterior se ha puntuado de 1 a 5 cada una de 
estas sub-escalas de acuerdo al grado de competencia referido por los estudiantes. El promedio de 
cada subescala se puede observar en la Tabla 2. Estos resultados muestran que la CD en esta escala 
es mucho más baja que en la de utilización de dispositivos digitales. La sub-escala con mayores 
puntuaciones es la del manejo de programas de texto y la competencia más baja en promedio ha 
sido la del manejo de programas para gestionar bases de datos. 

Actitud frente a las TIC. Esta escala consta de 7 preguntas con respecto a las actitudes y as-
pectos éticos del uso de las TIC. Como se puede ver en la Tabla 2 la media en esta escala ha sido 
4,03 indicando actitudes favorables y responsables hacia el uso de las TIC. 
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Tabla 2. Promedio escalas del test de CD 

Dispositivos Digitales Media D.T 

Acciones 4,04 0,76 

Ordenadores  3,66 0,65 

Móviles 4,09 0,68 

Reproductores 4,13 0,64 

Aplicaciones Multiplataforma Media D.T 

Acciones 3,33 0,86 

Internet 3,93 0,71 

Texto 4,63 0,48 

Hoja cálculo 3,36 0,95 

Presentaciones 4,16 0,71 

Bases datos 3,07 1,03 

Dibujo 3,89 0,93 

Música 3,31 1,06 

Vídeo 3,35 1 

Actitudes y ética Media D.T 

Actitudes 4,03 0,68 
Fuente(s): elaboración propia, 2013. 

 
WebQuest: la WebQuest usada en este estudio se compone de dos partes, en la primera parte 

se pide al alumno localizar en Internet una obra pictórica de Leonardo Da Vinci, buscar fotografías 
de ella, hacer un pequeño comentario y localizar en qué museo se encuentra actualmente. En la 
segunda parte se le pide seleccionar un invento de una lista, buscar fotografías, hacer una descrip-
ción de su funcionamiento y buscar sus posibles utilidades en la actualidad. El alumno debe guardar 
todo en un documento en Word y enviarlo a la investigadora por correo electrónico, de esta forma se 
mide tanto el proceso de búsqueda de información guiada, mediante la consulta de distintas fuentes 
sugeridas en Internet como la evaluación, organización, análisis, síntesis, y argumentación de la 
información. También se evalúa el manejo del programa de texto y el uso del correo electrónico. 

Los resultados obtenidos revelan que en la primera parte el 59% de los alumnos encuentra las 
respuestas precisas y completas en la red, mientras que en la segunda parte un 45% de los alumnos 
ejecuta correctamente el trabajo. También se encuentra que el 93% de los alumnos sabe usar el 
programa de texto y guardar un documento en el escritorio de un ordenador y un 54% sabe enviar 
un documento por correo electrónico. 

Relación entre el acceso-uso de las TIC y la competencia digital 

La tabla 3 incluye la matriz de correlaciones entre el acceso y uso de las TIC y las escalas que com-
ponen la evaluación de la CD. 
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Tabla 3. Matriz de correlaciones entre el acceso-uso de las TIC y las dimensiones de la CD 

  WQ Acceso  Uso Dispositivos Aplicaciones Actitud 

WQ 1      

Acceso 0,17 1     

Uso 0,219(*) 0,319(**) 1    

Dispositivos 0,06 0,285(**) 0,437(**) 1   

Aplicaciones 0,07 0,270(*) 0,439(**) 0,793(**) 1  

Actitud -0,05 0,246(*) 0,15 0,571(**) 0,512(**) 1 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente(s): elaboración propia, 2013. 

 
En dicha tabla se puede observar que tal y como se esperaba, existe una relación positiva y sig-

nificativa entre el acceso a las TIC y todas las dimensiones de la CD, excepto con los resultados en 
la WebQuest. Así mismo, la frecuencia de uso de las TIC se asocia de forma positiva y significativa 
con todas las dimensiones de la CD excepto con la actitud. Es también interesante observar que el 
desempeño en la WebQuest se relaciona únicamente con el uso de las TIC pero no con las demás 
dimensiones de la CD ni con el acceso a las TIC. 

La correlación más alta ha sido 0,793 entre las escalas de utilización de dispositivos digitales y 
utilización de aplicaciones multiplataforma lo que implica que a mayor utilización de dispositivos 
hay mayor conocimiento de las aplicaciones y programas. También cabe resaltar la alta correlación 
entre la utilización de dispositivos digitales y las actitudes ante las TIC (0.571). Como es lógico 
también se obtiene una correlación similar de 0,512 entre la utilización de aplicaciones multiplata-
forma y las actitudes favorables ante las TIC, indicando que a mayor grado de CD se tiene una acti-
tud más responsable ante las TIC. 

Diferencias entre varones y mujeres en el uso-acceso a las TIC y en la CD 

Se ha realizado la prueba t de Student para evaluar la diferencia de medias del total de cada una de 
las escalas atendiendo a los dos grupos conformados por el sexo de los alumnos. Previamente se ha 
realizado la verificación de los supuestos para la utilización de esta técnica estadística. En la Tabla 4 
se presentan los estadísticos: media, desviación típica y error típico de la media, para todas las esca-
las tratadas en el estudio. También se presenta el resultado de la prueba (t) los grados de libertad (gl) 
y una medida del tamaño del efecto (r) propuesta por Rosnow, Rosenthal y Rubin (2000). 

En la tabla 4 se observa que la media de los varones es mayor en casi todas las escalas excepto 
en la WebQuest y en el acceso a las TIC, sin embargo dichas diferencias no son estadísticamente 
significativas en ninguna de las escalas de la CD, ni en el desempeño en la WebQuest y tampoco en 
el uso y acceso a las TIC (ver Tabla 4).  
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Tabla 4. Media en el total de acceso y uso de las TIC y en las escalas de CD de acuerdo al sexo  

  Sexo Media D.T. 

Error 

típico  gl t r 

WQ varón 7,97 1,91 0,31 81 -0,49 0,06 

  mujer 8,16 1,41 0,21    

Acceso varón 22,84 4,78 0,78 83 -0,4 0,04 

  mujer 23,17 2,62 0,38    

Uso varón 22,58 5,76 0,93 83 1,87 0,2 

  mujer 20,36 5,15 0,75    

Dispositivos varón 138,65 22,81 3,75 82 1,28 0,14 

  mujer 133,06 16,95 2,47    

Aplicaciones varón 124,92 24,23 3,98 81 1,87 0,2 

  mujer 116,26 17,86 2,63    

Actitud varón 29,21 4,72 0,77 83 1,65 0,18 

  mujer 27,51 4,71 0,69    

*p < 0,05 

Fuente(s): elaboración propia, 2013. 

 

Diferencias entre grupos de edad en el uso-acceso a las TIC y en la CD  

Se ha realizado la prueba de Análisis de Varianza (ANOVA) para evaluar la diferencia de medias del 
total de cada una de las escalas atendiendo a los grupos conformados por la edad de los alumnos. Pre-
viamente se ha realizado la verificación de los supuestos para la utilización de esta técnica estadística. 

En la Tabla 5 se presentan las medias y desviaciones típica (entre paréntesis) de la puntuación 
total obtenida en las escalas según la edad de los alumnos, también se presentan los resultados del 
contraste (F) y el tamaño del efecto (η2). En la tabla 5 se observa que la puntuación media en acceso 
y uso de las nuevas tecnologías es significativamente mayor en el grupo de alumnos con más de 13 
años (ver Tabla 5), sin embargo no se han hallado diferencias significativas de acuerdo a la edad en 
ninguna de las escalas de la competencia digital, ni en el desempeño en la WebQuest. 

Tabla 5. Media y desviación típica en cada una de las escalas y resultados ANOVA según la edad 
 12 años 13 años >13 años F (gl) η2

parcial Potencia p Levene 

WQ 8,02  
(1,59) 

8,09  
(1,75) 

8,33  
(2,08) 

0,06  
(2 y 81) 

0,01 0,06 0,86 

Acceso 22,61a  
(3,08) 

23,06a  
(2,62) 

29,33b 
(13,65) 

4,98* 
 (2 y 83) 

0,11 0,79 <0,001 
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Uso 19,98a  
(5,34) 

22,74a 
 (5,17) 

28b  
(4,36) 

5,19* 
 (2 y 83) 

0,12 0,81 0,81 

Dispositivos 132,33  
(21,58) 

138,06 
(15,72) 

146  
(28,16) 

1,31 
 (2 y 82) 

0,02 0,24 0,12 

Aplicaciones 117,04  
(22,19) 

122,18 
(19,16) 

135,67 
(26,95) 

1,44 
 (2 y 81) 

0,04 0,3 0,84 

Actitud 28,19  
(4,40) 

28,31 
(5,31) 

28,33 
(5,85) 

0,01  
(2 y 83) 

0,01 0,08 0,77 

* p<0,01. Las medias que están en la misma fila con subíndices diferentes muestran diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05) según el contraste de Bonferroni en el caso de Uso y Ga-
mes-Howell en el caso de Acceso, dado el incumplimiento del supuesto de homocedasticidad en el 
caso de esta última escala.  
Fuente(s): elaboración propia, 2013. 

 

Discusión 

En el presente estudio se ha estudiado la relación entre el nivel de uso y acceso de las TIC fuera del 
entorno escolar y la competencia digital de un grupo de alumnos de primer curso de E.S.O. Los 
resultados han mostrado que el acceso y la frecuencia de uso de estos alumnos a las TIC son muy 
altos y lo mismo ocurre con su nivel de CD. Se confirma, así mismo, que un mayor nivel de uso y 
familiaridad con las TIC se asocian a una mayor CD, este resultado es muy importante porque faci-
litando el acceso a las TIC y fomentando el uso responsable de las nuevas tecnologías en el hogar y 
en ámbitos externos a la escuela se favorecerá un aumento en el nivel de CD de los jóvenes, que 
luego repercutirá también en sus competencias escolares y en su aprendizaje. 

Por otra parte, no se ha confirmado la hipótesis de que los varones tengan un mayor acceso y 
frecuencia de uso de las TIC así como tampoco se ha comprobado que tengan mayores niveles de 
CD. Este (es un) resultado conduce a pensar que en este grupo no existe una considerable brecha 
digital entre sexos. 

La hipótesis de que los alumnos mayores de 13 años tienen una mayor frecuencia de uso y ac-
ceso a los medios tecnológicos y a su vez, una mayor competencia digital se ha confirmado par-
cialmente, pues si bien los alumnos mayores de esta edad presentan una mayor frecuencia de uso y 
acceso a las TIC esto no repercute en que tengan un mayor nivel de CD. 

En este estudio, se ha indagado en los hábitos tecnológicos de los alumnos en su vida cotidiana 
mediante un primer cuestionario sobre uso y familiaridad de las TIC, este cuestionario ha resultado 
muy fiable para la muestra trabajada. Así mismo, se ha propuesto un instrumento de evaluación 
bastante completo que nos permite medir el grado de competencia digital de los alumnos en los 
ámbitos de alfabetización tecnológica y cultura digital cuyas escalas han tenido también muy bue-
nos resultados de fiabilidad. Por otro lado se ha medido el ámbito del manejo de la información de 
los discentes mediante una WebQuest que desarrollaron en los ordenadores de las salas de informá-
tica de su instituto, siendo una estrategia novedosa para medir directamente la CD en el ámbito del 
manejo de la información. 

En resumen, se ha realizado un estudio descriptivo completo de las variables analizadas: por 
una parte del uso y acceso a las TIC y también sobre las dimensiones de la competencia digital en 
esta muestra de alumnos, se han propuesto instrumentos de evaluación para medir estas dos varia-
bles que han mostrado buena fiabilidad en la muestra analizada. También se ha realizado un estudio 
correlacional entre las dimensiones de la CD y el uso y acceso a las nuevas tecnologías y finalmente 
se ha analizado las diferencias entre varones-mujeres y entre grupos de edad en las diversas varia-
bles trabajadas. Es por este motivo que se consideran cumplidos los objetivos marcados para la 
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presente investigación. Sin embargo este estudio presenta algunas limitaciones que a continuación 
se enumerarán. 

Se ha observado que los alumnos de la muestra de estudio tienen altas posibilidades de acceso y 
uso a las TIC. Esto puede ser debido a que dichos alumnos pertenecen a un instituto del centro de la 
ciudad de Salamanca al cual acceden familias con nivel socioeconómico medio-alto. Se debe tener 
en cuenta que en la realidad española no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades para 
acceder a los nuevos medios tecnológicos, y para poder generalizar los resultados de este estudio es 
necesario hacer una muestra representativa de los institutos españoles.  

Dada la relación encontrada entre el acceso y uso de las TIC y el nivel de competencia digital 
vale la pena reflexionar sobre la necesidad de fomentar el uso de las TIC tanto dentro como fuera 
del contexto escolar. Además en el marco teórico se puso de manifiesto que la implantación de las 
TIC en las clases no mejoran los resultados académicos, pero sí la motivación de los estudiantes y 
facilita el aprendizaje a alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. 

Aún queda mucho por hacer en este campo, como futuras líneas de investigación consideramos 
que vale la pena indagar con mayor profundidad en las propiedades psicométricas de los instrumen-
tos aquí propuestos, que son una primera aproximación a una medición de la competencia digital. 
Los resultados aquí presentados solo analizan la fiabilidad de los instrumentos pero un objetivo 
interesante sería indagar la validez de las inferencias que con ellos se pueden realizar.  
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Resumen: Actualmente, las personas viven en la sociedad de la información y de la comunicación y, por lo tanto, el 

teléfono móvil es un recurso muy demandado, especialmente por los jóvenes. De esta manera, se hace preciso analizar 

cuál es la situación actual de este recurso y qué tipo de repercusiones tiene dentro del ámbito educativo. Así, una de sus 

principales aportaciones a la educación es la metodología m-learning, que surge a partir de la combinación del e-

learning y herramientas móviles, y entre ellas se encuentra el teléfono móvil. Por consiguiente, se pueden destacar 

diferentes beneficios y riesgos de esta herramienta dentro del aula, analizando las aportaciones de diversos autores. 

Además, se resaltan posibles potencialidades de su uso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, se pre-

senta una propuesta de innovación para Educación Infantil centrada en el teléfono móvil como recurso educativo. Fi-

nalmente, se obtienen algunas conclusiones al respecto que defienden la utilización de este instrumento como facilitador 

del cambio orientado a mejorar los procesos educativos. 

Palabras clave: aprendizaje móvil, estudio teórico, innovación educativa 

Abstract: Today, people live in the information and communication society, and, therefore, mobile phone is a highly 

demanded resource, especially for young people. In this way, it becomes necessary to analyze what is the actual situation 

of this resource and what kind of repercussions has within the educational environment. Thus, one of its principal contri-

butions to education is m-learning methodology, which appears from the combination of e-learning and mobile tools, 

among which the mobile phone stands out. Therefore, we can highlight different benefits and risks of this tool inside the 

classroom, analyzing the other authors’ contributions. In addition, we emphasize possible potentialities about its use into 

the teaching-learning process. Furthermore, we present an innovative proposal designed to Childhood Education and 

focused on the mobile phone as an educational resource. Finally, we obtain some conclusions, which defend the use of 

this instrument as a facilitator of change aimed to improve educational processes. 

Keywords: Educative Innovation, Mobile Learning, Theoretical Study 

Introducción 

egún algunos autores se ha creado una nueva era denominada sociedad de la información y
del conocimiento (Coll y Martí, 2001; Correa y Pablos, 2009; Gutiérrez Martín, 2008),
cuya característica principal es la Revolución tecnológica (Echeverría, 2008). Según Mar-

tín-Barbero (2006) estamos ante una nueva tecnicidad, es decir, el papel que juegan las tecnolo-
gías en la actualidad dista del ejercido hace unos años, pasando de ser meros instrumentos a con-
formarse como una dimensión estructural de las sociedades contemporáneas. También, Henrí-
quez, Moncada, Chacón, Dallos y Ruiz (2012) afirman que, dentro de la cultura, la tecnología es 
el eje vertebral que la sustenta. Incluso otros autores como Rodríguez González, Rodríguez 
Wong y Peteiro (2007) o Moreno y García Serrano (2006) apuntan que están tan inmersas en la 
vida cotidiana que se consideran y comportan como un apéndice más del cuerpo humano. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son un fenómeno cultural 
(Rodríguez González y otros, 2007) que crean nuevos espacios educativos y transforman las 
prácticas docentes, así como la manera de aprender de los alumnos (Coll y Martí, 2001). Preci-
samente, van encaminando a la comunidad hacia un nuevo saber (Zea, Trujillo, Atuesta y Foron-
da, 2005) y estimulan la búsqueda de un nuevo camino para aprender, generando cambios sobre 
qué aprender (Correa y Pablos, 2009). Además, estas herramientas crean un desafío para la es-
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cuela, puesto que favorecen el aprendizaje tanto dentro de las instituciones, siempre y cuando las 
estrategias de enseñanza garanticen el uso adecuado de las TIC (Castillo, 2008), como fuera de 
las mismas (Martín-Barbero, 2006). 

En la actualidad y dentro del ámbito educativo, este tipo de herramientas han desencadenado 
un cambio pragmático (Rosario y Vásquez, 2012). De este modo, el docente desempeña el papel 
de mediador y guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje en lugar de único conocedor de la 
verdad (Zamora y Bellos, 2011), ya que estos últimos escenarios, según Sancho (2005), concuer-
dan erróneamente con la utilización de tecnologías. Así, el alumnado tiene la oportunidad de 
construir su propio aprendizaje de manera más activa (Rodríguez González y otros, 2007), otor-
gándoles un control superior sobre su aprendizaje y adquiriendo protagonismo a lo largo de su 
desarrollo (McClintock, 2000). 

Por otro lado, García Laborda, Otero y Francés (2012) afirman que las TIC han entrado en 
los hogares españoles para quedarse en ellos y tienen un gran potencial, sobre todo el teléfono 
móvil. En este sentido, González Lozoya y López Ruiz (2012) señalan que aproximadamente el 
96% de los adolescentes tiene un terminal propio. En síntesis, son altos los porcentajes de los 
jóvenes que disponen de este recurso, por lo que la educación debe aprovechar su disponibilidad 
para utilizarlo en las aulas porque se trata de un medio accesible a bajo costo (García Laborda y 
otros, 2012). 

Son muchas las potencialidades que sugiere la literatura científica acerca de la utilización del 
teléfono móvil como recurso pedagógico. Por ejemplo, Coll (2004) apunta que algunas de ellas 
son: (a) dinamismo, (b) multimedia, (c) formalismo, (d) interactividad, (e) hipermedia y (f) co-
nectividad. En su caso, Woodill (2011) señala que el teléfono móvil como recurso educativo 
destaca porque: (g) mejora la retención, (h) es eficiente, (i) ahorra costes, (j) tiene un diseño más 
granular, (k) presenta una actualización constante de la información, (l) ahorra tiempo, (m) favo-
rece el aumento de la colaboración y de las comunidades, (n) enriquece la personalización y (ñ) 
es integral. También, Klopfer, Squire y Jenkins (2002) destacan: (o) su portabilidad, (p) la sensi-
bilidad al contexto, (q) la conectividad y (r) la individualidad. En esta línea, Pisanty, Enríquez, 
Chaos-Cador y García Burgos (2010) plantean que el teléfono móvil dentro de los centros educa-
tivos: (s) permite extender las actividades de aprendizaje fuera del aula, la biblioteca o el labora-
torio, (t) facilita alternativas para la comunicación y (u) presenta flexibilidad en cuanto al tiempo 
y al espacio de aprendizaje. 

Además, una potencialidad hasta ahora no señalada de la utilización del teléfono móvil en la 
escuela es el incremento de las ventajas que supone su utilización en el aula y el combatir aque-
llas desventajas convirtiéndolas en nuevas potencialidades (Gómez Hernández y Monge, en 
prensa). 

 Por todo ello, a continuación se pretende dar a conocer diferentes aspectos importantes 
para la introducción de las TIC en las aulas, divididos en tres apartados: 

 La innovación educativa, haciendo referencia a qué consiste y cómo se lleva a cabo 
en relación al uso del teléfono móvil dentro del ámbito educativo. 

 El teléfono móvil para la mejora de los procesos educativos, describiendo las nue-
vas metodologías surgidas a partir de la utilización de múltiples tecnologías en el 
aula, las ventajas y riesgos que acarrea la utilización de tecnologías (y más concre-
tamente el teléfono móvil) en las instituciones educativas, y tratando algunas actua-
ciones educativas innovadoras en relación a las TIC, donde se centra la atención 
sobre el teléfono móvil como herramienta innovadora. 

 Una propuesta innovadora de m-learning para Educación Infantil, utilizando el telé-
fono móvil como facilitador del aprendizaje. 

Por último, el fin de este texto es contribuir a la mejora educativa a través de la presentación 
del estado de la cuestión y de una serie de aportaciones donde se intenta promover la incorpora-
ción del teléfono móvil dentro del ámbito escolar. 
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Esquema 1 Tipología de la innovación educativa 

 
Fuentes: Moschen, 2008; Rivas, 2000. 
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Algunas ideas principales sobre innovación educativa 

Conceptualización 

Existen numerosas definiciones de los términos innovación educativa. Así, Monge (en prensa), 
tras realizar un análisis de varias concepciones al respecto, propone la siguiente: 

La innovación educativa puede ser entendida como el conjunto de ideas, actitudes, procesos de 
cambio y estrategias de indagación, más o menos sistematizados y efectuados de manera colecti-
va, orientados a generar conocimiento desde la información propia de la organización, cuyo fin es 
mejorar la práctica educativa, buscando la calidad, y propiciar la disposición a indagar, descubrir, 
reflexionar y criticar. 

Tipología de la innovación educativa 

Desde la perspectiva de Rivas (2000), la innovación educativa puede clasificarse atendiendo a los 
componentes, el modo de realización, la intensidad y la amplitud (ver Esquema 1). Y, según 
Moschen (2008), las innovaciones pueden ser organizadas, entre otros criterios, atendiendo al 
tiempo, al espacio y a la participación y gestión institucional (ver Esquema 1 más arriba). 

Variables que facilitan y dificultan las prácticas educativas innovadoras 

La innovación educativa se encuentra influida por múltiples factores. Así, Rivas (2000) divide a 
los elementos impulsores de la innovación educativa atendiendo a su procedencia: los interna-
mente inducidos y los externamente inducidos. Dentro de los producidos desde dentro se encuen-
tran: (a) la categoría deontológico-vocacional (imperativo ético y vocación docente), (b) la preo-
cupación por el otro (aprovechamiento académico y atención a la persona) y (c) la proyección 
profesional (valoración profesional y autorrealización docente). Y los elementos impulsores 
desde dentro de la institución escolar son: (a) los factores extrainstitucionales (prescripciones del 
sistema y demandas sociales) y (b) factores intrainstitucionales (adaptación al rol institucional, 
efecto de los recursos materiales y efecto de la tecnología disponible). 

Por otro lado, para este mismo autor los factores restrictores de las innovaciones educativas 
los centra sobre: (a) los valores, normas y estructuras del sistema social, (b) la estructura del 
sistema escolar, (c) la propia naturaleza de la educación y las peculiaridades de la tarea docente y 
(d) los tipos y características de las innovaciones. Además, tras un análisis cualitativo, este mis-
mo autor identifica otros elementos restrictores de la innovación educativa; tales como: esfuerzo 
suplementario, respuesta docente inmediata, rigidez del sistema educativo, inseguridad y rutinas, 
limitaciones en la formación pedagógica, falta de apoyo profesional, incomprensión y actitudes 
inadecuadas, recursos instrumentales, incertidumbre de los resultados y/o relación costes-
beneficios. También, tras un análisis factorial obtiene unos factores impulsores y otros restricto-
res (ver Tabla 1). 

Tabla 1: Factores impulsores y restrictores de la innovación educativa 

Factores impulsores 

Explotación proyectiva optimizante 
Apertura del rol 
Respuesta adaptada al rol institucional 
Vinculación instrumental-contextual de la tarea 
Búsqueda de estima personal 

Factores restrictores 

Artesanalidad insularizada 
Disfuncionalidad operativa 
Costo ostensible y beneficios diluidos 
Compulsividad del sistema 
Restricciones instrumentales 

Fuente: Rivas, 2000. 
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De la Torre (2002), tras un estudio de casos, clasifica los obstáculos a la innovación educati-
va en torno a: 

 Los individuos: el hábito, la primacía, la percepción o retención selectiva, el su-
perego, la falta de seguridad en sí mismos, los sentimientos de amenaza y temor, la 
ignorancia y el dogmatismo-autoritarismo. 

 Las organizaciones educativas: la homeostasis, la dependencia, el statu quo, los va-
lores y costumbres, las relaciones interpersonales, la satisfacción grupal, la movili-
dad-inestabilidad de los docentes y la gestión de la innovación. 

 El proceso inductivo: los objetivos y fines de la educación, la clasificación de los 
contenidos, la evaluación, el trabajo a reloj y la desconexión teoría-práctica. 

 El sistema educativo: la tendencia del sistema a la uniformidad, la centralización-
descentralización del sistema, la falta de competitividad, el aislamiento y la escasa 
inversión (tanto en la actualización de los recursos humanos como materiales). 

 El sistema social: los valores y estructura social, la madurez del sistema y el tradi-
cionalismo. 

Por otro lado, tras un exhaustivo análisis, Carbonell (2001) muestra una serie de factores que 
identifican la innovación educativa y otros que la dificultan (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Factores que identifican y dificultan la innovación educativa 

Fuente: Carbonell, 2001. 

 

Para finalizar, este mismo autor elabora un decálogo donde se expresan requisitos y condi-
ciones idóneas para que el profesorado pueda desarrollar de forma efectiva, real y permanente la 
innovación educativa. Éste es el siguiente: 

1. Reconocimiento social y autoestima profesional. 
2. Formación inicial del profesorado. 
3. Cuerpo único de enseñantes. 
4. Formación permanente. 
5. Autonomía para decidir algunas cosas importantes. 
6. El docente no está solo en el aula. 
7. El tiempo. 
8. Periodos sabáticos y reducciones de jornadas. 
9. Estímulos, promoción y control. 
10. Participación del profesorado. 
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Equipos docentes sólidos y comunidad educativa receptiva 
Redes de intercambio y cooperación, asesores y colaboradores críticos y otros 
apoyos externos 
Planteamiento de la innovación y el cambio dentro del contexto territorial 
Clima ecológico y rituales simbólicos 
Institucionalización de la innovación 
La innovación, si no avanza, retrocede 
Vivencia, reflexión y evaluación 
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 Resistencias y rutinas del profesorado 

Individualismo y corporativismo interno 
Pesimismo y malestar docente 
Efectos perversos de las reformas 
Paradojas del doble currículo 
Saturación y fragmentación de la oferta pedagógica 
Divorcio entre investigación universitaria y práctica escolar 
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El teléfono móvil para la mejora de los procesos educativos 

Conceptualización 

El cambio educativo hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es lento 
(Gutiérrez Martín, 2008; Imbernón, 2006). No obstante, se puede afirmar que las nuevas tecnolo-
gías han cambiado la educación. Una pincelada de dichos cambios se deja notar en las metodolo-
gías, pasando de ser tradicionales a crear algunas nuevas. Así, dentro de este contexto pueden 
señalarse las siguientes: 

 E-learning. Este tipo de metodología surge en 1990, a partir de la aparición de la in-
troducción de las nuevas tecnologías dentro de la educación, al mismo tiempo que 
se desarrolla internet (Lara y Duart, 2005). El e-learning se caracteriza por el 
aprendizaje electrónico, es decir, por la utilización de internet como medio de cons-
trucción del aprendizaje (Escalera, 2010; Salmerón, Rodríguez Fernández y Gutié-
rrez Braojos, 2010; Valentín, 2003; Zea y otros, 2005). 

 T-learning. Según Salmerón y otros (2010), es un tipo de metodología de aprendi-
zaje interactivo cuyo medio tecnológico requerido es la televisión. 

 B-learning. Este tipo de metodología, según varios autores (Echeverría, 2008; Sal-
merón y otros, 2010; Zea y otros, 2005), consiste en la formación combinada o mix-
ta, es decir, es un tipo de metodología que concierta el aprendizaje no presencial (e-
learning) con el presencial. 

 C-learning. Para Zamora y Bello (2011) consiste en un tipo de metodología de ca-
rácter colaborativo entre los miembros participantes mediada por las TIC. 

 M-learning. Se trata de una combinación de tecnología móvil y e-learning que pro-
cura utilizar ordenadores, teléfonos móvil, tablets, etc. para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (Contreras, 2010; Escalera, 2010; Herrera y Fenema, 2011; 
Pisanty y otros, 2010; Salmerón y otros, 2010; Zamora y Bello, 2011). 

En definitiva, el m-learning es un tipo de metodología que emplea la utilización de recursos 
móviles para desarrollar los procesos educativos. 

Ventajas y desventajas del teléfono móvil como recurso educativo 

El teléfono móvil es uno de los múltiples instrumentos categorizados dentro de las TIC. Así, si 
bien es cierto que las ventas e inconvenientes del teléfono móvil no se pueden generalizar al 
conjunto de las TIC, sí se pueden a la inversa. 

Tabla 3: Algunas ventajas de las TIC en el aula 

Rodríguez Gonzá-

lez y otros (2007) 

Ventajas 

Facilitan el intercambio científico y la búsqueda de material 
Potencia la colaboración y el intercambio de información 
Favorece que los aprendices se integren y exploren de forma directa y 
que sean más activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Son motivadoras para los discentes debido a su carácter lúdico 

Coll y Martí 

(2001) 

Proporcionan múltiples y variadas informaciones 
Son capaces de poner en contacto a un sinfín de personas, eliminando 
restricciones temporales y espaciales 
Permiten el intercambio de información y comunicación 

Echeverría (2008) 
Posibilitan realizar acciones a distancia, acciones asincrónicas y acciones 
en red 

Fuentes: Información adaptada de Rodríguez Gonzáles y otros, 2007; Coll y Martí, 2001; Echeverría, 2008. 
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Las TIC son un fenómeno cultural que no se posicionan como buenas o malas dentro del 
ámbito educativo (Rodríguez González y otros, 2007), sino que depende de los usos que de ellas 
den (Adell, 2006; Fernández Tilve, Gewerc y Quintín, 2009; Gutiérrez Martín, 2008; Imbernón, 
2006). Por tanto, como motor de cambio en las aulas, las TIC conllevan asociadas ventajas (ver 
Tabla 3) y desventajas (ver Tabla 4). 

Tabla 4: Algunas desventajas de las TIC en el aula 

Echeverría (2008) 

Desventajas 

Promueven la brecha digital y potencian las desigualdades sociales y 
económicas de la población 
Incrementan la brecha generacional, ya que las personas más mayores 
apenas usan las TIC 
Potencian algunas diferencias de género 

Coll y Martí (2001) 

Generan una cantidad de información que se puede convertir en un 
caos 
Potencian las desigualdades sociales y de género 

Rodríguez González 

y otros (2007) 

Crean fragilidad perceptiva 
Pueden aparecer dificultades para pensar sin la presencia de las TIC 
Generan ciertas patologías (p. e.: pérdida de contacto con la realidad, 
adicción, distorsión de objetivos personales, etc.) 
Se sustentan en alguna forma de violencia (el 98% de las TIC) 

Fuentes: Información adaptada de Rodríguez Gonzáles y otros, 2007; Coll y Martí, 2001; Echeverría, 2008. 

 

No obstante, dentro del tema que aquí compete, las ventajas y desventajas asociadas a la uti-
lización del teléfono móvil dentro del aula son diversas. Así, para Campazzo, Martínez, Guzmán 
y Agüero (2011) la principal ventaja es que permite que una persona esté siempre comunicada, 
derribando las barreras espaciales y temporales. Por otro lado, García Laborda y otros (2012) 
destacan que el teléfono móvil dentro del ámbito educativo es un medio accesible, ya que la gran 
mayoría de los alumnos dispone de un dispositivo móvil y, por tanto, es una tecnología de bajo 
costo puesto que no presenta la necesidad de desembolsar una gran cantidad de recursos econó-
micos por parte de las Administraciones. Otros beneficios que destacan Herrera y Fenema (2011) 
del m-learning y, por tanto, del teléfono móvil son:  

 La portabilidad. 
 La conectividad en cualquier momento y en cualquier lugar. 
 El acceso flexible y oportuno a los recursos de aprendizaje. 
 La comunicación inmediata. 
 La participación. 
 El aprendizaje activo. 

También, siguiendo con los argumentos de los autores anteriores, las ventajas que enumeran son: 
 Las descargas y el intercambio de información. 
 La facilidad para el acceso a la información. 
 El aprovechamiento de los tiempos libres. 
 El desarrollo de habilidades tales como: computación, comunicación, productivi-

dad, habilidades de liderazgo, autoaprendizaje, autoadministración y autodirección. 
 La motivación y el interés de los aprendices. 
 La optimización de la interacción entre los miembros de la comunidad de aprendizaje. 
 La posibilidad de que los estudiantes se localicen en lugares con poca infraestructu-

ra para seguir aprendiendo. 
Así, como indica Escalera (2010), otras ventajas que ofrece este tipo de tecnología son: a) 

progresivamente estos dispositivos son más accesibles, potentes y con mayor conectividad; b) 
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estas herramientas se comunican entre sí; c) cada vez hay más lugares con acceso libre a internet 
y d) se rompen las barreras espaciales y temporales. 

Por tanto, las principales ventajas derivadas de la utilización del teléfono móvil (Campazzo y 
otros, 2011; Coll y Martí, 2001; Echeverría, 2008; Herrera y Fenema, 2011; Laborda y otros, 
2012; Rodríguez González y otros, 2007) son: la ruptura espacial y temporal e inmediatez en la 
transmisión del mensaje. 

Sin embargo, la utilización del teléfono móvil dentro de las aulas no solamente lleva asocia-
das una serie de aspectos positivos, sino que también posee unas características negativas. Así, 
Escalera (2010) señala que algunas de las desventajas derivadas del teléfono móvil son: 

 La pantalla de los dispositivos es reducida. 
 El internet móvil no está muy extendido en la actualidad, aunque entre los jóvenes 

se comienza a utilizar con mayor frecuencia. 
 Los teléfonos móviles quedan en poco tiempo desfasados. 

También, otros autores (Berríos y Buxarrais, 2005; Naval, Sádaba y Bringué, 2003) apuntan 
que estos recursos pueden generar adicción, especialmente a los jóvenes sin alfabetización digi-
tal. Además, Avilés (2009) añade que a través del teléfono móvil se puede facilitar el acoso y, en 
algunos casos, el ciberacoso. 

En síntesis, las desventajas asociadas al teléfono móvil (Avilés, 2009; Berríos y Buxarrais, 
2005; Escalera, 2010; Naval y otros, 2003) fundamentalmente son la violencia y adicción gene-
radas a partir de su utilización. 

Por todo lo señalado en este apartado, se puede afirmar que el teléfono móvil como recurso 
pedagógico posee unas ventajas y desventajas a considerar, tanto para la alfabetización digital 
como para la planificación curricular al respecto. 

Finalmente, se ha de considerar la afirmación de Moreno y García Serrano (2006) en rela-
ción a que el teléfono móvil es el juguete preferido de los jóvenes y que, según está integrado en 
la sociedad actual, se ha convertido en un apéndice más del cuerpo humano. Y, por tanto, se hace 
necesaria una alfabetización digital, tanto para combatir los riesgos que acarrea su utilización, 
como para ofrecer a los denominados nativos digitales la educación que requieren (Adell, 2006; 
Prensky, 2001 y 2010/2011; Tapscott, 1998). 

Principales Proyectos de Innovación Educativa (PIE) sobre m-learning 

Son diversas las innovaciones que se pueden encontrar en torno a la utilización de tecnologías 
dentro del aula, si bien no hay que olvidar que la mera introducción de tecnologías en el aula no 
implica por sí misma una innovación educativa (Adell, 2006; Fernández Tilve y otros, 2009; 
Gutiérrez Martín, 2008; Imbernón, 2006). 

También son varias las referencias encontradas sobre estudios que se refieren al m-learning: 
sobre la utilización de ordenadores portátiles (Zamora y Bello, 2011), sobre el proyecto “M-

learning en ciencias” (Pisanty y otros, 2010), que utiliza tablets, cámaras fotográficas y Global 

Positioning Sistem (GPS) como facilitadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, 
centrando la atención en el teléfono móvil como recurso psicopedagógico los estudios más rele-
vantes pueden ser: 

 Picaa (Fernández López y Rodríguez Fortiz, 2010). Consiste en una plataforma in-
teractiva donde se almacenan diferentes aplicaciones y actividades desarrolladas 
por profesionales, con el fin de mejorar los procesos cognitivos y habilidades socia-
les de los alumnos con algún tipo de discapacidad por medio de herramientas móvi-
les. 

 Edumóvil (Gerónimo y Rocha, 2007). Esta investigación integra las Matemáticas, 
el Español, la Historia y las Ciencias Naturales mediante la utilización del teléfono 
móvil dentro de aulas de Educación Primaria del sistema educativo mexicano. 
Además, si bien es cierto que Edumóvil cobra especial importancia en México (Ge-

58



GÓMEZ HERNÁNDEZ & MONGE LÓPEZ: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA… 

 
 

rónimo, Aquino, Becerra y Calvo, 2005; Gerónimo y Sturm, 2006), este proyecto se 
lleva a cabo en otros países, tales como Chile (Zurita y Nussbaum, 2004; Zurita, 
Nussbaum y Salinas, 2005) o Estados Unidos (Druin, Strommen, Barranca, Sacher 
y Tatar, 2002). 

 Álvarez Sánchez y Edwards (2006) presentan una experiencia en el ámbito univer-
sitario que facilita la comunicación profesor-alumno gracias a la telefonía móvil y 
su utilización. 

 Otra investigación a destacar es la de González Lozoya y López Ruiz (2012), cuya 
experiencia educativa, dentro del nivel de Educación Primaria, se basa en la utiliza-
ción del teléfono móvil en el aula para realizar fotografías que posteriormente son 
llevadas al ordenador y tratadas para convertirse en vídeos. 

En resumen, existen diversos PIE desarrollados en diferentes contextos que abalan la utiliza-
ción del teléfono móvil como recurso pedagógico dentro de las aulas de cualquier nivel educativo. 

Propuesta innovadora de m-learning para Educación Infantil 

Contextualización 

Según Contreras (2010), con diferentes medios se obtienen aprendizajes diferentes. Por ello es 
necesario tener un buen abanico de posibilidades tecnológicas y escoger las más convenientes, en 
función de los objetivos planteados en cada caso (Fernández Tilve y otros, 2009). Además, 
Echeverría (2008) afirma que se han de promover las TIC en todos los niveles educativos desde 
la infancia. También, partiendo de la normativa que regula la Educación Infantil al que va dirigi-
da esta propuesta, es menester destacar que “los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán 
en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confian-
za, para potenciar su autoestima e integración social” (Ley Orgánica de Educación, Título I, 
Capítulo I, Artículo 14). Esto indica que a partir de la utilización del juego “Aplasta-hormigas”, 
los alumnos estarán en disposición de desarrollar su aprendizaje, socializarse, desarrollar su iden-
tidad personal, introducirse en el mundo virtual, etc. en un ambiente agradable para conseguir 
aprendizajes relevantes sin la tensión propia de otros procesos educativos en los que predomina 
la acción y sabiduría del docente. 

Por lo señalado hasta aquí, a continuación se propone una actuación dirigida a Educación In-
fantil que se basa en la utilización del teléfono móvil como recurso psicopedagógico. 

La aplicación del teléfono móvil seleccionada es un juego llamado “Aplasta-hormigas” (ver 
Imagen 1), lo que requiere de un teléfono móvil con dispositivo Android. 

Imagen 1: El juego “Aplasta-hormigas” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta propuesta va dirigida, como ya se ha mencionado, a Educación Infantil, concretamente 
al primer curso del segundo ciclo de este periodo, aunque puede ser desarrollada en cursos ante-
riores o posteriores, en función de las necesidades que presenten los alumnos. 

Además, este proyecto se puede desarrollar durante todo el curso educativo, que sería lo 
ideal, o en el momento que el docente estime oportuno (bien sea en un trimestre, en un mes, etc.). 
Por tanto, el tiempo de aplicación queda abierto a las necesidades de los alumnos y al criterio 
temporal que el docente estime oportuno. 

El objetivo principal que se persigue con la puesta en práctica de esta actuación es desarro-
llar en los alumnos la motricidad fina a través de actividades de juego, con el fin de prepararles 
para la lecto-escritura, así como dotar a los alumnos de información sobre qué es y cómo se utili-
za el teléfono móvil. 

Fases de la propuesta 

Primera fase 

Es posible que dentro de este periodo los alumnos mantengan su primer contacto con el teléfono 
móvil dentro del aula. Para ello se plantean diferentes actividades, con las que se pretenden desa-
rrollar las competencias básicas, destacando: 

 La competencia en comunicación lingüística de los alumnos, ya que han de ser ca-
paces de expresar sus ideas al resto de compañeros. 

 La competencia para el tratamiento de la información y competencia digital, con 
motivo de que los alumnos van a recibir información que han de procesar para que 
pase a ser conocimiento integrado en el alumno acerca de las TIC, concretamente el 
teléfono móvil. Además los alumnos aprenden con el teléfono móvil y sobre éste, 
por lo que desarrollan su competencia digital gracias a la integración de esta herra-
mienta en el uso cotidiano y familiarización.   

 La competencia social y ciudadana, debido a que los alumnos se han de relacionar con 
sus compañeros al utilizar esta herramienta desde su inicio (las primeras explicaciones 
sobre el teléfono móvil) hasta que termina la aplicación del proyecto (finaliza el tiempo 
de juego). Durante todo el camino van a colaborar entre compañeros de cara a ayudarse 
entre sí, turnarse para el tiempo de juego, respetar el material utilizado, etc. 

Además, se abordan contenidos inmersos en esta etapa relacionados tanto con las habilidades 
sociales (respeto, tolerancia, cooperación e igualdad) como con la tecnología (diferentes tipos de 
tecnología, qué es el teléfono móvil, el manejo de éste y las opciones que aporta este tipo de 
tecnología). 

Todo ello responde a la legislación vigente, destacando varias ideas obtenidas de sus princi-
pios: (a) la equidad e  inclusión, (b) el desarrollo de la libertad personal de expresión, (c) el res-
peto, (d) el esfuerzo y la motivación y (e) considerar la función del docente como elemento esen-
cial para la calidad educativa. 

También, dentro de los fines de la educación señalados en la normativa resalta: (a) el desa-
rrollo de la personalidad, (b) la igualdad de derechos y oportunidades, (c) la formación para el 
respeto y (d) la preparación para el ejercicio de la ciudadanía. 

Siguiendo esta misma línea, la finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo 
intelectual y social del niño; con los objetivos de: relacionarse con los demás y adquirir pautas de 
convivencia y relación social, y desarrollar habilidades comunicativas.  En todas las actividades 
descritas a continuación se demanda que los alumnos se sienten como en la asamblea, es decir, 
alrededor de la alfombra haciendo un rectángulo. El docente se debe colocar fuera de éste, para-
lelo a uno de los lados largos, a la vista de todos los alumnos (ver Imagen 2). De esta forma, 
posiblemente los alumnos se sientan como un grupo, perdiendo el miedo a participar y equivo-
carse, y lo que es más importante, se pueden corregir y apoyar entre ellos. Además, se debe pro-
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piciar un ambiente de trabajo de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración 
social. 

 

Imagen 2: Ejemplo de asamblea escolar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferentes actividades propuestas a seguir en esta primera fase son: 
a) Se realiza una lluvia de ideas sobre qué es el teléfono móvil contando con la parti-

cipación de todos los alumnos. Para finalizar esta actividad, el docente hace una 
síntesis coherente de todo lo dicho.  

b) Se explica el funcionamiento de la herramienta (cómo se ha de tocar, botones…) 
teniendo en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. 

c) Se descarga la aplicación “Aplasta-hormigas”. Lo hace el docente delante de sus 
alumnos explicando cada actuación y repitiendo la acción las veces necesarias. Una 
vez descargada dicha aplicación, se crea un acceso directo en la pantalla principal 
del terminal. El docente deja a sus alumnos un periodo de tiempo de experimenta-
ción con el terminal y la aplicación, para que conozcan cómo acceder a ella, las ca-
racterísticas que presenta y en qué consiste.  

d) El docente explica, en base a lo que los alumnos han experimentado en la actividad 
anterior, las normas del juego: que el juego consiste en ir aplastando las hormigas 
que aparecen en la pantalla, así como otro tipo de insectos a excepción de avispas, 
ya que éstas te pican y pierdes la partida. También se pueden coger puntos o vidas 
pulsando encima de ellas como si fueran hormigas. A partir de ese momento el do-
cente crea en el aula un nuevo rincón (el del teléfono móvil), y se lo presenta a sus 
alumnos. De este modo expone que los que vayan a este rincón y utilicen esta apli-
cación se turnen para jugar, de tal modo que uno de ellos empiece, juegue una par-
tida y cuando es eliminado pasa el siguiente, y así sucesivamente, pudiendo repetir 
con el juego cada alumno. 

Segunda fase 

Ésta corresponde a la del juego por parte de los alumnos. Durante el periodo en el que se pongan 
en práctica las actividades de juego se espera desarrollar las competencias básicas, destacando en 
este caso: (a) la competencia matemática: los alumnos pueden aprender los números y ciertas 
sumas en el momento de aplastar insectos y conseguir puntos; (b) competencia en el conocimien-
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to y la interacción con el mundo físico: los alumnos desarrollan cotidianamente sus conocimien-
tos y las relaciones entre sus compañeros, el teléfono móvil y las experiencias derivadas de la 
utilización de la aplicación “Aplasta-hormigas”; (c) tratamiento de la información y competencia 
digital: los alumnos, al estar en contacto con el teléfono móvil y utilizarlo como herramienta de 
aprendizaje, mejoran sus habilidades en torno a las TIC; (d) competencia social y ciudadana: una 
ventaja de trabajar en pequeños grupos a través de rincones puede ser el desarrollo social que se 
consigue a partir de la interactuación de los miembros; (e) competencia para aprender a aprender: 
los alumnos son capaces de reconocer cuándo están aprendiendo algo, y con la utilización del 
teléfono móvil desarrollan e incrementan sus conocimientos. Por ello, pueden adaptar diferentes 
situaciones al aprendizaje y contextualizar éste más allá del aula. Además, dentro de la ley educa-
tiva quedan abordados todos los principios y fines en relación a la igualdad, el desarrollo perso-
nal y social, el ejercicio de la ciudadanía, etc. También se destaca dentro de la normativa que 
hace referencia a la etapa de Educación Infantil el objetivo sobre inicio en el movimiento, espe-
cialmente a nivel de motricidad fina, por parte del alumnado gracias a la utilización del terminal. 
Así, se defiende el progresivo desarrollo del movimiento y hábitos de control corporal (desarro-
llado dentro del manejo del teléfono móvil, puesto que exige un ligero control especialmente en 
el momento de tocar la pantalla), así como el descubrimiento de las características sociales (como 
el uso de TIC) y la autonomía (en este caso, en el manejo de la tecnología por sí solos). 

Para el desarrollo de esta segunda fase el docente divide el periodo de implantación en dos eta-
pas que explica previamente a sus alumnos y que consisten a su vez en las actividades planteadas: 

a) Primera etapa y actividad 1: se desarrolla sin ningún tipo de herramienta adicional, 
por lo que los alumnos tienen que aplastar los insectos con el dedo o los dedos. Una 
vez evolucionen y controlen el movimiento de sus dedos, tras varias partidas y un 
periodo de tiempo, se pasa a la segunda etapa. 

b) Segunda etapa y actividad 2: en ésta el docente introduce un lápiz digital. Los 
alumnos aprenden a cogerlo correctamente y a controlar sus movimientos con él. 

Asimismo, teniendo en cuenta que dentro del aula se tiene un instrumento atractivo para el 
alumnado y que con el desarrollo de esta propuesta los alumnos posiblemente obtengan nociones 
básicas sobre qué es y cómo utilizarlo, se recomienda ampliar esta actuación más allá de la apli-
cación planteada e ir incluyendo nuevas utilidades de esta herramienta según las necesidades e 
inquietudes de los alumnos. 

Conclusión 

El teléfono móvil puede llegar a ser un recurso psicopedagógico muy importante y con grandes 
potencialidades para mejorar la educación en todos los niveles educativos, siempre y cuando se 
utilice de forma planificada. 

Las sociedades cambian y progresan definiendo nuevas formas de vida (Castillo, 2008; Coll 
y Martí, 2001; Correa y Pablos, 2009; Echeverría, 2008; Gutiérrez Martín, 2008; Henríquez y 
otros, 2012; Martín-Barbero, 2006; Moreno y García Serrano, 2006; Rodríguez González y otros, 
2007). Acompañando a estos cambios se precisan otros a nivel educativo que ofrezcan nuevas 
alfabetizaciones destinadas a las necesidades de los alumnos actuales, es decir, a los nativos 
digitales. Fundamentalmente, estos cambios en educación se han de centrar en la modificación de 
los roles de docentes y de alumnos (McClintock, 2000; Rodríguez González y otros, 2007; Za-
mora y Bellos, 2011), así como en el fomento de nuevas formas de aprender (Correa y Pablos, 
2009; Rosario y Vásquez, 2012; Zea y otros, 2005) a través del adecuado uso de la tecnología. 

Entre todas las TIC disponibles destaca la utilización del teléfono móvil, ya que se trata de 
una herramienta muy extendida tanto entre los jóvenes como entre los adultos (García Laborda y 
otros, 2012; González Lozoya y López Ruiz, 2012). Dicha herramienta presenta grandes poten-
cialidades dentro del ámbito educativo (Coll, 2004; Klopfer y otros, 2002; Pisanty y otros, 2010; 
Woodill, 2011) para garantizar las ventajas de su uso, que principalmente son la ruptura espacio-
temporal y la inmediatez en la transmisión de los mensajes (Campazzo y otros, 2011; Coll y 
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Martí, 2001; Echeverría, 2008; Escalera, 2010; Herrera y Fenema, 2011; Laborda y otros, 2012; 
Rodríguez González y otros, 2007), y modificar las desventajas, que se reducen a la violencia y 
adicción generadas a partir de su utilización, (Avilés, 2009; Berríos y Buxarrais, 2005; Coll y 
Martí, 2001; Echeverría, 2008; Escalera, 2010; Naval y otros, 2003; Rodríguez González y otros, 
2007) transformándolas en beneficios. 

Así, si se introduce el teléfono móvil dentro del aula surge el m-learning (Contreras, 2010; 
Escalera, 2010; Herrera y Fenema, 2011; Pisanty y otros, 2010; Salmerón y otros, 2010; Zamora 
y Bello, 2011), que suele estar asociado con la innovación educativa; si bien es cierto que la mera 
introducción de tecnología en el aula no implica por sí misma una innovación educativa (Adell, 
2006; Fernández Tilve y otros, 2009; Gutiérrez Martín, 2008; Imbernón, 2006), sino que se nece-
sitan de otros cambios sustanciales y de planificación. En síntesis, la innovación educativa no es 
otra cosa que: “el conjunto de ideas, actitudes, procesos de cambio y estrategias de indagación, 

más o menos sistematizados y efectuados de manera colectiva, orientados a generar conocimien-

to desde la información propia de la organización, cuyo fin es mejorar la práctica educativa, 

buscando la calidad, y propiciar la disposición a indagar, descubrir, reflexionar y criticar” 
(Monge, en prensa). Además, presenta diferentes clasificaciones (Moschen, 2008; Rivas, 2000) y 
variables que la potencian (Rivas, 2000; Carbonell, 2001) y la restringen (Carbonell, 2001; Torre, 
2002; Rivas, 2000). Al respecto se pueden encontrar diferentes proyectos de innovación educati-
va que utilizan el teléfono móvil como principal recurso psicopedagógico (Álvarez Sánchez y 
Edwards, 2006; Druin y otros, 2002; Fernández López y Rodríguez Fortiz, 2010; Gerónimo y 
otros, 2005; Gerónimo y Rocha, 2007; Gerónimo y Sturm, 2006; González Lozoya y López 
Ruiz, 2012; Pisanty y otros, 2010; Zamora y Bello, 2011; Zurita y Nussbaum, 2004; Zurita y 
otros, 2005). 

Con motivo de que los proyectos de innovación educativa encontrados responden a niveles 
educativos de Educación Primaria o superior, que con diferentes medios se obtienen aprendizajes 
diferentes y que se han de promover las TIC en todos los niveles educativos, se ofrece una pro-
puesta de actuación dentro del nivel de Educación Infantil que utiliza el teléfono móvil como 
recurso psicopedagógico. El objetivo principal que se persigue es el desarrollo de la motricidad 
fina en los alumnos del primer curso de segundo ciclo de Educación Infantil, así como la adquisi-
ción de aprendizajes relacionados con dicha herramienta. Para ello, su temporización durante el 
curso queda abierta al interés del docente y a la respuesta del alumnado. Durante su desarrollo se 
pueden encontrar dos fases claramente diferenciadas, que responden a la normativa vigente: 

1. Los alumnos tienen el primer contacto con el teléfono móvil. Las actividades plan-
teadas para esta primera fase son: (a) lluvia de ideas sobre qué es y cómo se utiliza 
el teléfono móvil; (b) explicación sobre el funcionamiento de la herramienta, te-
niendo en cuenta los conocimientos previos que presentan los alumnos; (c) descarga 
de la aplicación “Aplasta-hormigas”; y (d) el docente explica las normas del juego. 
A partir de ese momento el docente crea en el aula un nuevo rincón: el del teléfono 
móvil, y se lo presenta a sus alumnos. De este modo expone que aquellos alumnos 
que vayan a este lugar y utilicen esta aplicación se turnan para jugar, de tal modo 
que uno de ellos empiece, juegue una partida y cuando es eliminado pasa el siguien-
te, y así sucesivamente, pudiendo repetir con el juego cada alumno. 

2. Los alumnos disfrutan jugando con el teléfono móvil. Las actividades que se plan-
tean en esta fase se dividen en dos etapas: los alumnos juegan con la aplicación 
planteada en la que tienen que aplastar los insectos con el dedo o los dedos (primera 
fase, actividad 1); una vez evolucionen y controlen el movimiento de sus dedos, tras 
varias partidas y un periodo de tiempo, se pasa a la siguiente etapa, donde el docen-
te introduce un lápiz digital (segunda fase, actividad 2), así los alumnos aprenden a 
cogerlo correctamente y a controlar sus movimientos con él mientras juegan. 
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Se ha de considerar que una vez ofertada la propuesta se han de tener en cuenta otras necesi-
dades de los alumnos y explotar al máximo la nueva herramienta presente en el aula a partir de la 
descarga de otras aplicaciones, búsqueda de información, etc. 

En resumen, este estudio presenta una revisión sobre la utilización del teléfono móvil en el 
ámbito educativo, llegando a la conclusión de que lleva asociada una serie de beneficios e incon-
venientes, así como que numerosos autores defienden una alfabetización en estos medios desde 
edades tempranas. Sin embargo, la literatura científica recoge escasos proyectos sobre la utiliza-
ción del teléfono móvil en Educación Infantil. Por consiguiente, aquí se muestra una propuesta al 
respecto, pero que hasta el momento carece de réplica empírica. Y, por ello, las futuras líneas de 
investigación pueden ir encaminadas a evaluar la puesta en práctica del proyecto. 

Para finalizar, a modo de conclusión, es menester destacar la importante labor que ofrece el 
teléfono móvil como recurso psicopedagógico a la hora de socializar y motivar al alumnado, 
pudiendo llegar a conseguir mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen: Antecedentes. Los dispositivos móviles (Ordenador portátil, Tableta), son aplicados en entornos educativos 

universitarios. Constituyen una alternativa innovadora en procesos de enseñanza- aprendizaje. Procede investigar usos, 

beneficios, dificultades y competencias que se obtienen, precisan y desarrollan. Método. Recogida y análisis de historias de 

vida (461 estudiantes. Dos universidades españolas), etnografía multisituada, entrevista en profundidad, análisis de datos 

(QDA Miner 3.24), identificación, extracción de conceptos, y expresiones descriptivas, términos clave, identitarios y situa-

cionales. Resultados. El ordenador es el más y mejor usado en tareas de gestión del aprendizaje y aplicaciones informáticas. 

Las tabletas favorecen el desarrollo de subcomponentes de competencias genéricas propuestas en el EEES, completar su 

formación en MOOC y trabajar colaborativa e interactivamente con compañeros y profesores. Conclusiones. El docente 

puede reorganizar estrategias educativas vinculando habilidades asociadas, formas y contenidos más apropiados de su 

enseñanza vinculando ubicuidad, atemporalidad, convivencia y ocio. El aprendizaje ubicuo conforma un nuevo paradigma 

educativo y posibilita alternativas interactivas y acceso a contenidos muy diversos. 

Palabras clave: dispositivos móviles, ordenador portátil, tableta, aprendizaje ubicuo 

Abstract: Background. Mobile devices (Laptops, Tablets,) used in university educational environments represent an innova-

tive alternative in teaching-learning processes. Research is needed on how these technologies are used, the benefits and 

challenges involved, and the skills learned, needed and developed. Method. Collection and analysis of life stories (461 stu-

dents. Two Spanish universities) multi-sited ethnography, in-depth interviews, data analysis (QDA Miner 3.24), identifica-

tion, extraction of concepts and descriptive expressions, as well as key, identity and situational terms. Findings. The comput-

er is used most, and better, for learning management and working with applications. Tablets favor the development of some 

subcomponents of the generic skills proposed in the EHEA: use MOOCs to complete training and work collaboratively and 

interactively with peers and teachers. Conclusions. Teachers can reorganize education strategies by connecting associated 

skills, and more suitable teaching methods and contents. They can bring together aspects such as ubiquity, atemporality, 

living experiences and leisure. Ubiquitous learning is a new educational paradigm and enables interactive experiences and 

access to diverse content. 

Keywords: Mobile Devices, Laptops, Tablets Ubiquitous Learning 

Introducción 

a evolución de los dispositivos móviles ha sido veloz y universal, pero apenas ha permitido 
reflexionar sobre las posibilidades en el ámbito educativo. Actualmente estos recursos multi-
plican sus aplicaciones. El desarrollo de esta tecnología abre múltiples posibilidades en el 

ámbito educativo, también favorece acciones socializantes e inclusivas en personas con necesidades 
especiales. La formación de los ciudadanos, (Vázquez-Cano, Sevillano y Méndez, 2011), requiere 
actualmente una atención específica a la adquisición de los conocimientos necesarios para tomar 
decisiones en el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y 
utilizarlos para aumentar la capacidad de saber actuar y servirse de los mismos en la búsqueda y 
consecución de un mejor aprendizaje. El extraordinario desarrollo de los dispositivos digitales, en 
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los últimos tiempos, hace que el aprendizaje ubicuo no sea ya tan sólo una posibilidad práctica sino 
un imperativo social (Cope y Kalantzis, 2009). 

Santamaría (2010) presenta los escenarios de aprendizaje ubicuo que son asíncronos (en cual-
quier momento, en cualquier lugar) y disponibles en toda una gama de modelos diferentes de provi-
sión de aprendizaje. Éstos incluyen cursos, talleres, compromisos a corto y largo plazo, grupos ad 
hoc y paneles internacionales de estudio, así como clases magistrales tradicionales, seminarios y 
clases. La tecnología nos permite estar en diferentes lugares al mismo tiempo. El concepto de ubi-
cuidad trae aparejado una profunda convergencia tecnológica entre todos los medios, y la coexisten-
cia de lo real y lo virtual. Disponibilidad de la información a cualquier hora, desde cualquier parte y 
con cualquier dispositivo. Este tipo de interacción entre distintos dispositivos y medios sociales ha 
de modificar la manera como experimentamos el mundo y cómo enseñamos.  

Las dimensiones de un aprendizaje ubicuo parecen ser la continuidad en el tiempo y la interre-
lación contextual. Los espacios en donde es posible acceder al conocimiento están evolucionando 
merced a las Nuevas Tecnologías que ayudan a cerrar brechas temporales y espaciales. Se constata 
una revolución en los procesos, los contenidos, los agentes, los recursos y los espacios en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. Entre los aspectos de este nuevo aprendizaje podríamos destacar la 
exploración, discusión, argumentación, colaboración y reflexión 

El aprendizaje ubicuo (Sakamura y Koshiznka, 2005) representa un nuevo paradigma educativo 
que en buena parte es posible gracias a los nuevos medios digitales. La convergencia de tecnologías y 
la proliferación de nuevos servicios basados en audio y video, permiten que la educación actual esté 
disponible en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier medio social y, lo más importante, 
usando cualquier dispositivo. (Proyecto aprendizaje ubicuo con dispositivos móviles: elaboración y 
desarrollo de un mapa de competencias en educación superior EDU2010-17420). La ubicuidad se 
convierte en una condición normal para los nativos digitales. Comúnmente se identifica a la Web 3.0 
como Web semántica y a la Web 4.0 como Web ubicua. Nosotros diríamos que la semántica y la ubi-
cuidad se corresponden una a la otra, y de haber alguna prioridad lógica se lo adjudicaría a la ubicui-
dad. En los planteamientos del aprendizaje ubicuo con herramientas móviles se ha de considerar el 
trinomio: información, comunicación y conocimiento. Y en torno a estos tres ejes, se articularían las 
siguientes cinco macro-competencias básicas: buscar, organizar, publicar, producir y comunicar. 

El aprendizaje móvil es un campo de investigación y práctica educativa en rápida expansión. 
Sin embargo, existe todavía poco trabajo teórico y conceptual con el que explicar la compleja rela-
ción entre las características de la evolución tecnológica rápida y a veces revolucionaria, su poten-
cial de educación y aprendizaje, así como su integración en la vida cotidiana de los usuarios. Span-
hel (2006: 85) ya hacía hincapié sobre la dimensión antropológica en la correlación de aprendizajes 
entre oportunidades, deseos y capacidades se encuentra en el desarrollo de la competencia para la 
autoorganización y autonomía del proceso de aprendizaje, lo que implica cuando se trata del apren-
dizaje ubicuo una formación y capacitación en orden a concienciar a los estudiantes sobre las posi-
bilidades de los dispositivos móviles y la elección de contenidos y estrategias más pertinentes. En 
esta investigación se optará por el marco conceptual de la ecología socio-cultural (Pachler, Bach-
mair y Cook, 2010), para investigar sobre estos elementos. De acuerdo con este enfoque, el aprendi-
zaje mediante dispositivos móviles se rige por una relación triangular entre las prácticas culturales, 
las estructuras sociales y la acción de los estudiantes en el proceso educativo. 

El comportamiento del estudiante del nuevo milenio tiene lugar en un entorno de práctica me-
diada tecnológicamente que responde a las siguientes características:  

1) Uso intensivo de tecnología: Baird y Fisher (2006) señalan que los nuevos aprendices
están “altamente integrados”, puesto que utilizan varios tipos de medios de comunica-
ción basados en la web participativa. Conocen la tecnología, han crecido con la Web y
están “constantemente conectados”. Según Pedro (2006), los nuevos aprendices son
expertos en los ordenadores y la tecnología creativa. Sin embargo, pese de que se sien-
ten cómodos utilizando los aparatos sin un manual de instrucciones, esto hace que su
comprensión de la tecnología o de las fuentes de información de calidad puedan ser
superficiales (Oblinger y James, 2005).
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2) Multitarea: Los nuevos aprendices están altamente cualificados en la multitarea. Por lo
general, dan por sentado que la multitarea es el modo normal de uso de medios digitales
online: ver la televisión, hablar por teléfono, hacer una tarea en el ordenador, etc., al
mismo tiempo. La realización de múltiples tareas continuas, produce cambios en los pa-
trones cognitivos: los nuevos aprendices no piensan de forma lineal, sus mentes son
menos estructuradas que las generaciones anteriores y se detectan variaciones en los es-
tilos de aprendizaje (McLester, 2007). Igualmente, Dedé (2005) advierte de que la mul-
titarea puede provocar una sobrecarga cognitiva y la consiguiente pérdida de eficacia.

3) Capacidad de generar contenido individualmente: Siemens (2004) resume este fenó-
meno con el concepto de “el surgimiento de lo personal”, que apunta a una mayor per-
sonalización, control y capacidad de crear, junto con un fuerte sentido de identidad y
propiedad. Baird y Fisher (2006) detallan el aspecto de la personalización, subrayando
que los nuevos aprendices tienden hacia la independencia y autonomía en sus estilos
de aprendizaje: personalizan las rutas de aprendizaje, eligiendo a partir de múltiples
fuentes, recursos, proyectos u otros contenidos curriculares que se pueden combinar.

4) Conectividad: La conectividad describe la actitud de estar continuamente disponible
para la red de contactos, y se apoya en la prevalencia de la comunicación a través de
teléfonos celulares, sitios de redes sociales y mensajería instantánea (Sevillano, 2009).
El dispositivo en particular puede cambiar dependiendo de las circunstancias, pero los
nuevos aprendices están constantemente conectados, independientemente de la locali-
zación geográfica (desglose del espacio) y el momento temporal (desglose del tiempo)

5) Inmediatez: La vida cotidiana de los nuevos aprendices se caracteriza por la comunica-
ción inmediata, a través de mensajería instantánea, conversaciones telefónicas o men-
sajes de texto (Pedro, 2006). Las respuestas inmediatas y las velocidades de reacción
rápida son considerados como la norma en la comunicación personal Los nuevos
aprendices no sólo se envían/reciben información muy rápido, también esperan una
gratificación instantánea (McLester, 2007). Las expectativas de inmediatez son válidas
para el acceso a amigos y servicios, pero pueden no encajar con los tiempos habituales
de la formación reglada. Acostumbrados a los estímulos, son múltiples los nuevos
aprendices se aburren fácilmente en el aula tradicional, mientras que los educadores se
quejan de su poca atención (Baird y Fisher, 2006).

Método 

Objetivos y beneficios que se pueden obtener de la investigación: 

1. Generar una estructura competencial vinculada al aprendizaje móvil.
2. Identificar las habilidades vinculadas al uso de tecnologías móviles.
3. Determinar habilidades y competencias.

Diseño de la investigación 

Se realizó una encuesta con uso de cuestionarios. Etnografía multisituada y una entrevista en pro-
fundidad (Historia de vida reflexiva y narrativa). En el tratamiento y análisis de los datos se utiliza-
ron los métodos descriptivos e inferencias estadísticas, análisis de contenido en textos, de discursos, 
etc. Se han agrupado algunos dispositivos, de acuerdo con la semejanza de sus características. Aquí 
relacionamos: tabletas y ordenadores portátiles. 

Participantes 

Universidades participantes: Complutense y Vigo 
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Tabla 1. Estadísticas de la muestra participante. 
N  Válidos 

       Perdidos 419 

42 
Media 22,20 
Mediana 21,00 
Moda 21 
Desv. Típ. 3,502 
Varianza 12,263 
Asimetría 3,058 
Error típ. de asimetria ,119 
Curtosis 13,735 
Error típ. De curtosis ,238 
Rango 30 
Mínimo 18 
Máximo 48 
Percentiles  25 

       50 
       75 

20,00 
21,00 
23,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Distribución por sexos. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos       NC 169 36,7 36,7 36,7 
   Mujer 175 38,0 38,0 74,6 
Hombre 117 25,4 25,4 100,0 

Total 461 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

Procedimiento 

Técnica de estructuración de documentos textuales por medio de QDA Miner 3.24. La metodología 
se ha basado en la identificación y extracción de conceptos, que se pueden considerar como dimen-
siones que contienen los documentos y conforman un sistema taxonómico que posibilita la clasifi-
cación de un mapa conceptual de términos y expresiones descriptivas de los objetivos diseñados.  

Resultados 

Presentaremos los resultados en función de los dos dispositivos móviles utilizados por los estudian-
tes encuestados y analizados por el equipo de esta colaboración.  

Tabletas y su incidencia en EEES 

La aplicación de la metodología expuesta en este capítulo permitió seleccionar un diccionario de 
conceptos agrupado por macrocategorías referenciado a los conceptos de la investigación. Este 
diccionario de conceptos de componentes y subcomponentes del mapa competencial de las tabletas 
digitales contiene un total de 4 macrocategorías: actividades didácticas, programas y apps, benefi-
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cios y competencias genéricas desarrolladas; de las cuales, se codificaron 24 subcomponentes co-
mo podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Mapa de componentes desarrollado con tabletas. 

Macrocategorías Subcomponentes 

Actividades didácticas 

1. Consulta de materiales en línea.

2. Procesador de textos.

3. Anotaciones explicaciones del profesor.

4. Visualización de vídeos.

5. Descarga de materiales didácticos.

6. Correo electrónico.

Programas y Apps 

1. Microblogging.

2. Uso de imágenes.

3. Juegos.

4. Youtube.

5. Programas mensajería instantánea.

6. Redes sociales.

Beneficios 

1. Comunicación.

2. Economía de tiempo.

3. Movilidad.

4. Ocio.

5. Aplicaciones técnicas y sociales.

6. Ubicuidad.

Competencias genéricas 

1. Comunicativa.

2. Tratamiento de la información.

3. Digital.

4. Técnicas y Mecánicas.

5. Análisis y Síntesis.

6. Lengua extranjera.

Fuente: Elaboración propia. 

Para la categorización de conceptos asociados a los subcomponentes se empleó el software 
WordStat que asoció los conceptos a los subcomponentes con un total de 303 conceptos correspon-
dientes a 24 subcomponentes y 4 macrocategorías. Una vez determinados los subcomponentes y 
conceptos asociados, obtuvimos la medida de proximidad de los conceptos según el coeficiente de 
Jaccard. Los resultados mostraron que los conceptos correspondientes presentan entre sí un nivel de 
semejanza bastante bajo, oscilando entre 0,001 y 0,233. Estos datos indican que el diccionario obte-
nido es pertinente para estructurar el conjunto de historias de vida asociadas al uso de las tabletas 
digitales. Hemos recurrido a la técnica de escalamiento multidimensional para lo que hemos utiliza-
do la medida de proximidad del coeficiente de Jaccard; representando en el plano bimensional el 
conjunto de subcomponentes y conceptos asociados a las macrocategorías asociadas al uso de table-
tas digitales en el EEES. El resultado de esta representación se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Mapa de conceptos de subcomponentes y conceptos 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 1 se puede observar la distribución principal de componentes y subcomponentes 
que se obtuvo a través del análisis de las historias de vida. Podemos reseñar una distribución que 
permite identificar el peso de los conceptos asociados a las 4 categorías. La frecuencia de conceptos 
se representa con el tamaño de los círculos. La aplicación de la técnica de análisis de conglomera-
dos, utilizando como variable de agrupación el grado y como media de distancia el coeficiente de 
Jaccard, permitió obtener el dendograma de la Figura 2. 

Figura 2. Dendograma de aglomeración de los conceptos en base a los subcomponentes de las macrocategorías 

Fuente: Elaboración propia. 

En el dendograma podemos observar cómo la categoría de “actividades didácticas” y “benefi-
cios” son las dos más destacables sobre todo en los subcomponentes de: “movilidad”, “economía de 
tiempo” y “consulta de materiales”. La tercera categoría en importancia es la de “programas y Apps” 
en la que el alumnado valora el uso de “redes sociales” y “microblogging”. Podemos observar tam-
bién cómo se establecen relaciones de complementariedad entre categorías; destacan las relaciones 
que se establecen entre las “competencias adquiridas”, los “beneficios” y las “actividades didácticas”. 
A continuación, presentamos los resultados cuantitativos de 4 conceptos más representativos por 
cada macrocategoría. En primer lugar señalar que de las 461 narrativas recogidas en la investigación 
el número de usuarios de la Tablet Pc es de 46, lo que supone un 10% de los participantes. 
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Tabla 4. Estadística de la muestra que utiliza la Tablet. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 5 podemos observar la frecuencia de casos según el porcentaje de palabras asociadas 
a cada subcomponente. Destacan la “descarga de materiales didácticos” (n 1286 = 34.5%) y la “con-
sulta de materiales en línea” (n 1111 = 29.8%). Es, por lo tanto, significativa la influencia de las 
tabletas en la mejora de los procesos didácticos asociados al día de la actividad docente y discente. 

Tabla 5. Frecuencias de actividades didácticas con Tabletas 

Actividades didácticas N.º %  Casos % Casos Nb Words % Words 
Descarga materiales didácticos 20 30,3% 20 40,8% 1286 34,5% 
Correo electrónico 15 22,7% 13 26,5% 930 25,0% 
Consulta materiales en línea 22 33,3% 21 42,9% 1111 29,8% 
Anotaciones y explicaciones del profesor 9 13,6% 9 18,4% 577 15,5% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 6 se observan los principales subcomponentes asociados a la categoría “beneficios”. 
En esta categoría destacan dos beneficios sustanciales por porcentaje de aparición en las biografías 
analizadas: “economía de tiempo” (n 450 = 24.8%) y “comunicación” (n 1111 = 29.8%). Los bene-
ficios de usar la tableta digital se traducen en potenciar las actividades comunicativas dentro y fuera 
del aula para la participación en foros y chats académicos. Este subcomponente es crucial para el 
desarrollo efectivo del mapa competencial del EEES ya que promueve en el estudiante su capacidad 
para interpretar un contexto y adoptar estrategias y habilidades de puesta en práctica de contenidos 
teóricos. Por lo tanto, integra en una acción un componente conceptual y actitudinal lo que represen-
ta la filosofía de aprendizaje genérico. 

Tabla 6. Beneficios de las Tabletas 

Beneficios N.º %  Casos % Casos Nb Words % Words 
Comunicación 14 21,5% 13 26,5% 432 23,8% 
Economía de tiempo 19 29,2% 16 32,7% 450 24,8% 
Movilidad 10 15,4% 10 20,4% 146 8,1% 
Ubicuidad 11 16,9% 11 22,4% 199 11,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 7 se presentan los programas y aplicaciones más empleadas con las tabletas. En esta 
categoría sobresale especialmente el subcomponente de “redes sociales” (n 663 = 46.8%) y “micro-
blogging” (n 275 = 19.4%). Es especialmente interesante el que el alumno universitario utilice estos 
dispositivos para la interacción social, los sistemas de e-learning y blended-learning de todas las 
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universidades que basan su funcionamiento en plataformas que integran las funcionalidades de foro 
y chat, aspectos relevantes también en redes sociales. 

Tabla 7. Usos de programas y Apps con Tabletas 

Programas y Apps N.º % Casos % Casos Nº Words % Words 
Mensajería 10 15,9% 9 18,4% 257 18,1% 
Microblogging 14 22,2% 14 28,6% 275 19,4% 
Redes sociales 30 47,6% 25 51,0% 663 46,8% 
Juegos 9 14,3% 9 18,4% 124 8,8% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, analizamos los resultados en relación a la mejora de competencias genéricas 
mediante la correlación de tres factores: sexo, edad y tipo de estudios. En la Figura 3 se presentan 
las competencias genéricas adquiridas con en el uso de las tabletas referidas al sexo de los partici-
pantes en la muestra. El análisis muestra resultados muy parejos. Los estudiantes consideran que las 
cuatro competencias que se ven más mejoradas con el uso de tabletas son: la “comunicativa” 
(26.5%), el “tratamiento de la información (18.4%), el “análisis y síntesis” (12,1%) y la “digital” 
(8,3%). La diferencia entre sexos es respectivamente mayor en las dos primeras 5,1%, 3,2% mayor 
en mujeres que hombres y en las dos segundas mayor en hombres que mujeres en un 3,0% y 4,3% 
respectivamente. 

Figura 3. Competencias genéricas adquiridas con tabletas por sexos 

Fuente: Elaboración propia. 

El desarrollo de estas competencias genéricas por medio de estos recursos tecnológicos están en 
consonancia con las recomendaciones realizadas en los proyectos europeos: Tunning, Reflex, UE-
Converge, entre otros, y por investigaciones internacionales recientes (Goral, 2011; Harrold, 2012). 
Estas cuatro competencias contribuyen a proporcionar una respuesta a los niveles requeridos por los 
Descriptores de Dublín (2005): gestión autónoma y autorregulada del trabajo, gestión de los proce-
sos de comunicación e información, trabajo en equipo desarrollando diferentes tipos de funciones o 
roles. Junto a estas macrocategorías, procedimos a analizar dos dimensiones que nos parecía perti-
nentes para comprender mejor las repercusiones del uso de las tabletas digitales en el EEES para lo 
que recurrimos en las Figuras 4 y 5 a analizar la variable edad (Figura 4) y la variable estudios 
(Figura 5) y su incidencia en las competencias adquiridas. 
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Figura 4. Incidencia de la variable edad en el uso de tableta 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 4, podemos comprobar cómo la edad tiene una influencia en la percepción de las 
competencias con el uso de tabletas en el EEES. Así podemos observar que a mayor edad (franja 
23-26 años) se valoran más los beneficios en aspectos como las funcionalidades comunicativas y la 
economía de tiempo. Por el contrario, en franjas inferiores (franja 18-22 años) se incide en los bene-
ficios de la movilidad, ubicuidad y ocio. 

Figura 5. Incidencia de la variable estudios en el uso de Tableta 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 5 muestra los porcentajes relacionados con las competencias genéricas agrupados por 
estudios en los que se realizó el análisis de cuestionarios en las tres universidades estudiadas. Desta-
ca que en el ámbito técnico que los estudios de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias los estudiantes 
valoran especialmente útil el uso de tableta para el desarrollo de las competencias: “análisis y sínte-
sis” (I: 25.93% C: 15%); “mecánicas” (I: 25.93% C: 25%) y “tratamiento de la información” (I: 
18.52% C: 30%). Los estudiantes del ámbito de las Humanidades y Ciencias sociales destacan las 
tabletas como funcionales en las competencias: “tratamiento de la información” (H: 21.43% 
CCCSS: 27.62%); “mecánicas” (H:17.86% CCCSS: 18.83%). Los estudiantes del área de Ciencias 
de la Salud destacan la funcionalidad en dos competencias prioritariamente: “tratamiento de la in-
formación” y “mecánicas” (CS: 26.32%-31.58%). 

Rasgos educativos de los ordenadores portátiles 

Entre los posibles dispositivos móviles gestores de información que actualmente puede manejar el 
alumnado nos hemos fijado y analizado en los ordenadores portátiles. Su tamaño, transportabilidad 
y portabilidad de información y conocimientos los convierte en un dispositivo del aprendizaje ubi-
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cuo muy valorado por su capacidad y generación de nuevos espacios virtuales de aprendizaje. A 
través del ordenador portátil se favorece el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo: los 
modos de aprendizaje interactivo y colaborativo que se centran en la implicación de grupos en bús-
queda del conocimiento, en la reflexión sobre problemas reales, rompiendo barreras de espacio y 
tiempo y los modos de aprendizaje autónomo que nace la necesidad de autoaprendizaje en los nue-
vos mundos virtuales. El ordenador enlaza la educación y la formación con una población diversa e 
intercultural, la educación diversificada se completa con distintos objetivos y necesidades que se 
deben tener en cuenta en la planificación de la formación.  

Tabla 8. Frecuencias de uso del ordenador portátil 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Mapa de componentes desarrollado con Ordenadores 

Macrocategorías Subcomponentes 

Actividades didácticas 

1. Anotaciones explicaciones del profesor.

2. Descarga de materiales didácticos.

3. Actividades

4. Resolución de dudas

Dificultades 

1. Coste

2. Formación previa

3. Técnicas

4. Tiempo

Beneficios 

1. Comunicación.

2. Economía de tiempo.

3. Movilidad.

4. Ocio.

5. Aplicaciones técnicas y sociales.

6. Ubicuidad.

Competencias genéricas 

1. Comunicativa.

2. Tratamiento de la información.

3. Digital.

4. Técnicas y Mecánicas.

5. Análisis y Síntesis.

6. Lengua extranjera.

Fuente: Elaboración propia. 

Para la categorización de conceptos asociados a los subcomponentes se empleó el software 
WordStat que asoció los conceptos a los subcomponentes con un total de 1347 conceptos corres-
pondientes a 20 subcomponentes y 4 macrocategorías. Una vez determinados los subcomponentes y 
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conceptos asociados, obtuvimos la medida de proximidad de los conceptos según el coeficiente de 
Jaccard Los resultados mostraron que los conceptos correspondientes presentan entre sí un nivel de 
semejanza bastante bajo, oscilando entre 0,001 y 0,233. Estos datos indican que el diccionario obte-
nido es pertinente para estructurar el conjunto de historias de vida asociadas al uso de los ordenado-
res portátiles. Hemos recurrido a la técnica de escalamiento multidimensional para lo que hemos 
utilizado la medida de proximidad del coeficiente de Jaccard; representando en el plano bimensional 
el conjunto de subcomponentes y conceptos asociados a las macrocategorías asociadas al uso de los 
ordenadores portátiles. El resultado de esta representación se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Mapa de conceptos de subcomponentes y conceptos 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 6 se puede observar la distribución principal de componentes y subcomponentes 
que se obtuvo a través del análisis de las historias de vida. Podemos reseñar una distribución que 
permite identificar el peso de los conceptos asociados a las 4 categorías. La frecuencia de conceptos 
se representa con el tamaño de los círculos. La aplicación de la técnica de análisis de conglomera-
dos, utilizando como variable de agrupación el grado y como media de distancia el coeficiente de 
Jaccard, permitió obtener el dendograma de la Figura 7. 
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Figura 7. Dendograma de aglomeración de los conceptos en base a los subcomponentes de las macrocategorías 

Fuente: Elaboración propia. 

En el dendograma podemos observar cómo la categoría de “Aprendizaje” y “beneficios” son las 
dos más destacables sobre todo en los subcomponentes de: “economía de tiempo”, “Ubicuidad”, 
“actividades” y “materiales didácticos”. La tercera categoría en importancia es la “Dificultades” en 
la que el alumnado destaca las “dificultades técnicas” fundamentalmente.  

Tabla 10. Competencias previas para el uso de ordenadores portátiles 

Competencias previas N.º % Casos % Casos 
Actitudes 20 6,9% 17 6,0% 
Conocimientos 103 35,8% 94 33,2% 
Habilidades 137 47,6% 112 39,6% 
Ninguna 28 9,7% 28 9,9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se consideran necesarias unas competencias previas para la utilización del ordenador portátil. 
Es necesario una serie de habilidades: 39,6% y conocimientos: 33,2. Las actitudes son muy infravo-
laradas y los alumnos también consideran que a veces no es necesario tener competencias previas. 

Tabla 11. Tipos y Frecuencias de aprendizaje con ordenadores portátiles 

Actividades didácticas Nº % Casos % Casos Nº palabras % palabras 
Actividades 120 31,1% 108 38,2% 6716 25,6% 
Explicaciones del profesor 95 24,6% 88 31,1% 5746 21,9% 
Descarga materiales didácticos 118 30,6% 108 38,2% 6173 23,5% 
Resolución de dudas 53 13,7% 46 16,3% 3108 11,8% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 9 podemos observar la frecuencia de casos según el porcentaje de palabras asocia-
das a cada subcomponente. Destacan la “realización de actividades” (n 6716= 25,6%) tanto dentro 
como fuera del aula: coger apuntes, hacer trabajos, guardar y recuperar tareas e información. La 

Aprendizaje 

Competencias 

Beneficios 

Dificultades 
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descarga de materiales didácticos” (n 6173= 25.6%) es otra actividad destacada en las narrativas de 
los estudiantes, lo cual ha generado un nuevo orden en el tratamiento de los datos, ha obligado a 
tener los documentos correctamente almacenados y luego presentados con una mejor organización. 
La de “anotaciones a las explicaciones del profesor” (n 5746= 21.9%%) es el reflejo de la actividad 
realizada en la computadora portátil que implica que la tarea de recoger directamente la información 
del profesor en el centro educativo y almacenarla en este dispositivo hace, por un lado, que dismi-
nuya “la toma de apuntes a mano o a bolígrafo”, y se incremente la necesidad de desarrollar la habi-
lidad de ser eficaz en la transcripción mecanográfica que requiere el teclado del computador ante la 
docencia directa del profesor. El aprendizaje a través del ordenador se realiza con la creación de 
materiales: 38,2%, la realización de actividades: 38,2% y las explicaciones recibidas: 31,2%. La 
resolución de dudas no está tan clara en los alumnos universitarios ya que consideran que dependerá 
no del dispositivo móvil sino del docente o tutor que resuelva las dudas. Además de esta enseñanza 
involuntaria, en cierto modo, hay otras desarrolladas específicamente sobre estos equipos y que 
consisten en aprender el manejo de software específico, de programas concretos para el desempeño 
de cada especialidad profesional vinculada con sus estudios, tales como los paquetes para edición de 
video, para el tratamiento del sonido y la música, para el cálculo matemático, la maquetación de 
textos, etc. Es muy importante indicar que estos equipos portátiles pueden ser utilizados en dos 
dimensiones complementarias, como recurso para el desarrollo de otros aprendizajes, en donde no 
es una herramienta indispensable totalmente, o como fin del aprendizaje, donde el equipo sirve de 
forma unívoca para ensayar y practicar unos conocimientos de base informática. 

Tabla 12. Competencias adquiridas con el uso de ordenadores portátiles 

Competencias adquiridas N.º % Casos % Casos 
Análisis y síntesis 35 16% 33 11,7% 
Comunicativa 20 9,1% 18 6,4% 
Digital 20 9,1% 20 7,1% 
Lengua extranjera 4 1,8% 4 1,4% 
Mecánicas 41 18,7%· 37 13,1% 

Tratamiento de la información 57 26,0% 53 18,7% 
Fuente: Elaboración propia. 

Las competencias que adquieren los alumnos universitarios al utilizar el ordenador portátil son 
el tratamiento de la información, las mecánicas, análisis y síntesis. Las competencias menos desa-
rrolladas son la comunicativa y adquisición de una lengua extranjera. 

Tabla 13. Ventajas de la utilización del ordenador 

Ventajas N.º % Casos % Casos 
Aplicaciones técnicas 15 3,4% 13 4,6% 
Comunicación 72 16,5% 58 20,5% 
Economía del tiempo 181 41,4% 144 50,9% 
Movilidad 44 10,1% 39 13,8% 
Ocio 15 3,4%· 12 4,2% 
Ubicuidad 110 25,2% 96 33,9% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las ventajas en la utilización del ordenador están en la economía del tiempo: 50,9%, la ubicui-
dad, 33,9% y la comunicación: 20,5% Los alumnos no ven ventajas en la utilización para el ocio o 
las aplicaciones técnicas. Aunque no están directamente implicadas con el ámbito educativo, también 
abundan las referencias a las ventajas lúdicas que aportan estos equipos. Destacan un 4,5% de casos 
en los que se utiliza este tipo de dispositivo para ver películas y televisión, oír música o ver fotos. 

En la Tabla 12 se observan los principales subcomponentes asociados a la categoría “Dificul-
tades”. En esta categoría destaca fundamentalmente la dificultad relacionada con todos los aspectos
técnicos (n 3257= 37.1%) de uso de esta herramienta y el tiempo (n 1167= 13,3%) empleado bien 
para realizar tareas, para solucionar diferentes problemáticas o para buscar información. En general 
la descripción de las dificultades encontradas con el uso habitual del PC portátil ha sido ambigua y 
en muchas ocasiones se han mezclado inconvenientes relacionados con las características del mode-
lo específico de equipos por lo que son problemas que con otras máquinas o con otros contextos no 
tendrían lugar. Una de estas circunstancias variable es la conexión WIFI que aparece como una 
ventaja de estos equipos y simultáneamente como una dificultad al no existir una red de conexión 
amplia, abierta o gratuita. 

Tabla 14. Dificultades en el uso de los ordenadores 

Dificultades Nº %  Casos % Casos Nº palabras % palabras 
Coste 39 16,8% 33 11,7% 1033 11,8% 
Formación previa 10 4,3% 10 3,5% 295 3,4% 
Técnicas 140 60,3% 115 40,6% 3257 37,1% 
Tiempo 43 18,5% 41 14,5% 1167 13,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda cuestión más mencionada, dentro de esta categoría de dificultades, o en ocasiones 
ventajas, se refiere a la dependencia o libertad que proporciona la batería de suministro energético y 
la independencia de una conexión directa a la red eléctrica. Existen toda una serie de preocupacio-
nes relacionadas con enfermedades o padecimientos derivados del uso de estos equipos, la mayoría 
se refieren a problemas con la vista al estar concentrados en pantallas reducidas, dolores de espalda 
por una mala postura, dependencias y aislamiento por su uso continuado, cansancio o cefaleas… 

Uno de los problemas indicados, tampoco específico de los ordenadores portátiles es el acceso a 
información maliciosa o de dudosa veracidad, o el aumento de una “Falta de criterio para la selec-

ción de información por la cantidad y la facilidad para conseguirla” Otros problemas indicados no 
son específicos de este recurso, aunque también le afecten, como es el caso de los virus informáti-
cos. También se indican otros problemas más específicos relacionados con la dificultad del manejo 
de estos equipos, que, el tamaño reducido de la pantalla, los problemas para la gestión de los archi-
vos sin el “ratón” tradicional, el teclado y la pantalla de tamaño pequeño. Otra subcategoría alta-
mente señalada ha sido el coste (n 1033=11,8%), tanto de conexión a redes, software como del 
hardware. 

Conclusiones 

La universidad de este siglo XXI se configura no sólo desde el posicionamiento institucional y nor-
mativo que la regula, sino desde la realidad social, profesional y tecnológica que la impregna y la 
condiciona. Sin duda, el aprendizaje ubicuo conforma un nuevo paradigma educativo que surge a 
raíz de los nuevos medios y recursos tecnológicos que participan de los principios de movilidad, 
colaboración y participación activa. Este aprendizaje brinda alternativas de interacción y acceso a 
contenidos muy diversos. Las tabletas digitales que han irrumpido con fuerza en el panorama social 
y académico en estos dos últimos años posibilitan, por su reducido volumen y altas prestaciones 
tecnológicas, un poderoso recurso con el afrontar el desarrollo de varios subcomponentes de las 
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competencias genéricas propuestas en el EEES. Además este tipo de dispositivo móvil habilita al 
estudiante para completar su formación a través de los cursos masivos en abierto (MOOC) y trabajar 
de forma colaborativa e interactiva con compañeros y profesores tanto en la educación presencial 
como a distancia.  

Los resultados de este macroestudio en dos universidades españolas configuran uno de los pri-
meros mapas de competencias del uso de las tabletas digitales en el EEES. Podemos concluir que 
este dispositivo móvil con alta penetración entre la franja de edad estudiada (18-26 años) posibilita, 
entre los estudiantes universitarios, una mejora de varios indicadores de las competencias genéricas; 
especialmente las de “aprendizaje autorregulado”, “cognitivas superiores”, “de comunicación”, 
“instrumentales en la Sociedad del Conocimiento” e “interpersonales” (Descriptores de Dublín, 
2005). Asimismo, los estudiantes que hacen uso de estos dispositivos móviles destacan en casi todas 
las franjas de edad, sexo y estudios universitarios su funcionalidad y operatividad en dimensiones 
como: la comunicación, el tratamiento de la información, la economía de tiempo, la movilidad y la 

ubicuidad.

Otro de los dispositivos móviles utilizado con mayor intensidad y regularidad para este apren-
dizaje ubicuo es el ordenador. La tecnología ubicua, a través del ordenador, permite al alumno reali-
zar actividades educativas allí donde esté, e interactuar con los componentes de su entorno social de 
aprendizaje. Debemos generar una enseñanza y aprendizaje ubicuos en los que los docentes estén 
preparados con la adquisición de nuevas competencias que motiven un aprendizaje en tiempo real. 
La adquisición de conocimientos a través de actividades y materiales hay que generarlas en un 
aprendizaje que necesita de ayuda metodológica innovadora para poder fomentar un aprendizaje 
autónomo y colaborativo. Se deben impulsar el desarrollo de competencias de reflexión, análisis 
crítico y síntesis. La competencia comunicativa esencial para el aprendizaje ubicuo no se desarrolla 
notablemente a través de este dispositivo móvil. Sí se genera a través de los móviles y tabletas pero 
es necesaria la incentivación a través también del ordenador. Dado que la comunicación es básica 
para un aprendizaje a través de las tecnologías, debemos aprovechar las potencialidades del ordena-
dor portátil por su potencialidad motivadora para el intercambio de información y conocimientos. 

Es claro el potencial del ordenador portátil para reunir las ventajas de los recursos informáticos 
en un equipo de multiuso, relativamente cómodo, con posibilidades de manejo en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Estas posibilidades se incrementan sustancialmente con la conexión inalám-
brica a las redes telemáticas, lo que lo relacionan con otros conceptos más profundos como libertad 
o rapidez. Las dificultades específicas reseñadas se vinculan al tamaño reducido de su pantalla, los
problemas para la gestión de los archivos sin el “ratón” tradicional, el teclado y la pantalla de tama-
ño pequeño. A la vista de estos datos y el grado de aceptación y difusión entre el alumnado, el do-
cente puede reorganizar sus estrategias educativas vinculando las habilidades asociadas y la forma y 
contenido más apropiados de su enseñanza para los usuarios de estos equipos, especialmente rela-
cionándolos con la ubicuidad, la atemporalidad y la convivencia con el ocio. 
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Resumen: Las líneas de acción de la política institucional en México ubican a los gobiernos municipales como actores clave 

para contribuir al desarrollo social local, estatal y nacional; los compromete y responsabiliza a desempeñar una adminis-

tración pública participativa y efectiva en la toma de decisiones; a promover convenios para el desarrollo; implementar 

programas para una efectiva descentralización; crear e impulsar estrategias e iniciativas de ley que definan los ámbitos de 

responsabilidad y acción de cada gobierno así como a promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de 

gestión más eficaces. En este trabajo se plantea la utilidad de emplear y desarrollar estrategias de gestión vinculadas al 

desarrollo de sistemas tecnológicos. Para fundamentar este planteamiento se expone una perspectiva conceptual de un 

MIDeS, Modelo de Intervención para el Desarrollo Social, y de la CiCo, Ciudad del Conocimiento, también se propone un 

proceso de desarrollo tecnológico para la instrumentación de una administración pública para la transformación social 

basada en la interdependencia operativa de ambos conceptos. 

Palabras clave: Ciudad del Conocimiento, modelo de intervención para el desarrollo social, Administración Pública Muni-

cipal, transformación social, desarrollo municipal 

Abstract: The guidelines of institutional policy in Mexico identify municipal governments as key actors for contributing to 

social development at the local, state and national levels. They also commit the governments to, and hold them responsible 

for, establishing a participatory public administration that is effective in decision-making; encouraging agreements for 

development; implementing programs for effective decentralization; creating and supporting strategies and bills that define 

the scope of responsibility and action for each government; and promoting the development of institutional capacities and 

more effective models of administration. This paper poses the usefulness of employing and developing strategies for admin-

istration linked to the development of technology systems. To back up this approach, we present the conceptual perspective of 

a MIDeS (Intervention Model for Social Development) and the CiCo (City of Knowledge). We also propose a process of 

technological development for the implementation of public administration for social development based on the operative 

interdependence of these concepts. 

Keywords: City Knowledge, Intervention Model for Social Development, Municipal Public Administration, Social Transfor-

mation, Municipal Development 

Introducción 

n Modelo de Intervención para el Desarrollo Social (MIDeS) tiene el objetivo de contribuir 
a abatir el rezago y promover el desarrollo regional y local así como fomentar el Desarrollo 
Comunitario porque visibiliza la falta de profesionalización en las Administraciones muni-

cipales, de proyectos integrales de desarrollo regional, de promoción de la participación ciudadana y 
de transparencia y la ausencia de cultura de No discriminación e igualdad de género (Múrua, 2012). 

Esta situación nos lleva a considerar dos planteamientos de orden mundial y nacional. En el 
ámbito mundial, el Plan de Desarrollo del Milenio propone combatir enfermedades, erradicar la 
pobreza extrema y el hambre, instaurar la enseñanza primaria universal, impulsar la igualdad de 
género, promover la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna 
y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ONU, 2004). 
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Por su parte, en el ámbito nacional, el Gobierno Federal Mexicano establece cinco ejes priorita-
rios de política nacional: paz, inclusión, educación, prosperidad y responsabilidad global. Estos ejes 
guían las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el período 2013-2018 (Presidencia 
de la República, 2013).  

Es relevante que el PND plantea cinco líneas de acción concretamente para el ámbito Municipal: 
1. Impulsar la inclusión y participación efectiva de los gobiernos estatales y municipales

en la toma de decisiones.
2. Promover convenios para el desarrollo que articulen los esfuerzos entre los tres órde-

nes de gobierno.
3. Implementar un programa que busque áreas de oportunidad para una efectiva descen-

tralización.
4. Impulsar estrategias e iniciativas de ley que definan los ámbitos de responsabilidad y

acción de cada gobierno.
5. Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión más eficaces.

Estas líneas de acción armonizan la administración del país con los objetivos internacionales 
para el desarrollo.  

Modelo de Intervención para el Desarrollo Social (MIDeS) y el Fortalecimiento Institucional 

Como puede apreciarse, tales antecedentes justifican el diseño e instrumentación de planes, progra-
mas y procesos para hacer operativas dichas líneas de acción. Para ello, se propone un modelo me-
todológico que denominamos Modelo de Intervención para fomentar el Desarrollo Social (MIDes) y 
se propone instrumentarlo en cada uno de los 32 Estados que conforman al país. Con este modelo se 
propone atender objetivos dirigidos al desarrollo de capacidades para instrumentar y poner en prác-
tica acciones estratégicas institucionales congruentes con el PND. Estas acciones están dirigidas a 
documentar y propiciar el conocimiento acerca del contexto y necesidades de la realidad municipal; 
a ejecutar un proceso integral de fortalecimiento institucional para el diseño e implementación de 
planes y programas de participación y descentralización efectiva; a elaborar e instrumentar iniciati-
vas de ley y estrategias que definan los ámbitos de responsabilidad y acción de los gobiernos estata-
les y municipales y a crear capacidades institucionales y modelos de gestión para la toma de deci-
siones educadas, razonadas y justificadas. 

Realizar el proceso de fortalecimiento institucional con la operación del MIDeS así como ejecu-
tar de manera efectiva las nuevas prácticas que se esperan como resultado del mismo, demandan 
recursos para su instrumentación y operación porque las mejores prácticas en las acciones del fun-
cionamiento institucional requieren legitimidad además de la efectividad en la articulación entre las 
acciones del gobierno estatal, del gobierno municipal y de las comunidades locales. También se 
requiere garantizar la participación ciudadana en la gestión local y en el desarrollo de los procedi-
mientos políticos y administrativos para la atención a las necesidades de municipios y localidades. 
Por lo tanto es indispensable instrumentar la comunicación, el diálogo y la transparencia para hacer 
visibles y accesibles las acciones y resultados de los gobiernos y de la sociedad porque eso favorece 
la legitimidad en la administración pública que de ella perciben los líderes sociales y comunitarios, 
las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y otros gobier-
nos locales, nacionales e internacionales. 

Organismos internacionales tales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial reconocen la 
potencialidad de los recursos instrumentales para la comunicación, la transparencia y el diálogo 
basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) así como de la Internet. Por 
ello, en el ámbito Nacional se realizan acciones y se han creado organismos y políticas públicas que 
promueven el uso de este tipo de tecnología aplicada a satisfacer necesidades de educación, de acce-
so a la información, de transparencia y rendición de cuentas, de fiscalización y de gobernanza. Por 
ejemplo, las Disposiciones administrativas en materia de tecnología de la información y comunica-
ciones (SCT, 2011) y la Agenda digital (SCT, 2012) alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 
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(2013) en congruencia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental, mismas que exaltan a los Gobiernos Estatales y Municipales como actores clave para 
la instrumentación y operación real y efectiva de procesos cuyos resultados impacten en el desarro-
llo socio-económico del ámbito local y nacional.  

El MIDeS que proponemos se fundamenta en la teoría del desarrollo endógeno- sustentable 
(Morán, 2012) que busca resolver problemas complejos a través de un proceso sistémico e integra-
dor de políticas y participación local, considerando como primera meta el bienestar humano y man-
teniendo un equilibrio con nuestro medio ambiente, por lo que el desarrollo, la equidad y la susten-
tabilidad son los objetivos fundamentales.  

Con esta base teórica proponemos al MIDeS como un recurso estratégico y metodológico para 
diseñar y operar la acción y comunicación institucional y ciudadana; con el cual se espera lograr un 
desarrollo cada vez más sustentable. 

La acción y comunicación resultantes tienen por objetivo orientar la política institucional a las 
dimensiones social, económica y ambiental. Para efectos operativos empleamos como observables 
el grado de acceso y trasparencia de información; los medios de comunicación disponibles para la 
participación y diálogo y la calidad de los procesos de la administración pública, a saber, planea-
ción, organización, control y evaluación. 

Ciudad del Conocimiento, CiCo 

El concepto ciudad del conocimiento surge desde una perspectiva en la cual se entiende como un 
modelo económico regional que impulsa la investigación, la tecnología y la capacidad intelectual 
para propiciar el desarrollo económico, no obstante en este trabajo concebimos a una ciudad del 
conocimiento como aquella que “...desarrolla estrategias intencionales con el objetivo de intensificar 
la producción, transferencia y aplicación del conocimiento y procura incentivar una cultura de 
aprendizaje colectivo y de difusión del conocimiento entre todos los actores (ciudadanos, organis-
mos públicos, empresas, etc.)... [en la cual no solo se requieren] ...distintas vías para su consecu-
ción, en función de los recursos disponibles y de las opciones estratégicas desarrolladas por cada 
ciudad” (Romeiro y Mendéz, 2008). 

Con esta concepción, en el contexto social estatal y municipal, el concepto de Ciudad del Co-
nocimiento se instrumenta con una plataforma tecnológica que visibiliza toda información pertinen-
te, fundamental y necesaria para conocer la dinámica del Estado en su conjunto, pero con la capaci-
dad de dar a conocer las características económicas y sociales de los municipios que la constituyen. 
De esta forma nos referiremos como CiCo a la plataforma tecnológica que hace posible la operación 
de una Ciudad del Conocimiento. El conocimiento que se visibiliza informa sobre el desarrollo y la 
cultura del Estado, así como la gobernanza y la situación de los procesos vinculados y en proceso. 
La operación de la CiCo en el ciberespacio hace posible el acceso y la transparencia a dicha infor-
mación para toda la población con cualquier tipo de acceso a la Internet y promueve las relaciones 
entre los tres sectores de la sociedad, privado, social y público.  

Desde esta perspectiva conceptual planteamos que una CiCo posibilita y facilita el empleo de la 
información para tomar decisiones, diseñar e instrumentar estrategias y políticas públicas, así como 
para alimentar, procesar y analizar conocimiento en su representación informática, incidiendo así en 
la educación y el aprendizaje de la población acerca de los problemas de desarrollo social, estrate-
gias, procesos de solución y resultados de su comunidad y sociedad. Consideramos que la CiCo 
facilitará la interacción y comunicación en las nuevas formas de relación entre los gobiernos estatal, 
municipal y local, la ciudadanía, diversos actores sociales y otros gobiernos del contexto nacional e 
internacional; y atenderá la captura, acceso, resguardo, sistematización, análisis automatizado, mo-
nitoreo permanente, selección, ubicuidad y disponibilidad, en tiempo real, de toda información que 
represente cualquier forma de conocimiento acerca de la legitimidad, transparencia, eficiencia y 
eficacia de la administración pública del Estado y sus municipios y localidades.  
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Breve análisis de los portales Web de los 32 Gobiernos Estatales en México, 

considerados puerta de entrada a la Ciudad del Conocimiento  

El marco institucional del Estado Mexicano plantea “Que en la actualidad, y en virtud del desarrollo 
y utilización cada vez mayor de las tecnologías de la información y comunicaciones en la operación 
de los diferentes trámites y servicios públicos que proporciona la Administración Pública Federal, 
reviste particular importancia el establecimiento de procesos uniformes de acciones y medidas coor-
dinadas…”1. Particularmente en la Política Pública Federal se plantea a los Gobiernos Estatales y 
Municipales como actores relevantes del gobierno, transparencia y acceso así como de rendición de 
cuentas. Por ello, observamos la pertinencia de instrumentar las CiCo estatales y consideramos la 
necesidad de representar explícitamente el conocimiento sobre el desempeño institucional de forma 
homogénea e integrada en los 32 Estados del País.  

Debido a que una CiCo es un sistema cuya estructura y funcionamiento tecnológico es especia-
lizado consideramos que esta representación explicita consiste en Interfaces Gráficas de Usuario en 
la forma de un Portal Web de Gestión del Conocimiento y Transparencia Institucional. 

Para mostrar la utilidad de nuestra propuesta y el desarrollo futuro de las CICo en los Estados, 
hemos realizado un estudio exploratorio y diagnóstico para conocer la situación actual de la acción 
de la Administración Pública Municipal. El estudio consiste en analizar los portales web de los 32 
Estados, los criterios de análisis corresponden a los cinco ejes de acción de la política pública insti-
tucional de la República Mexicana. Estos ejes corresponden y hacen evidente la instrumentación 
esencial de una CiCo: [OG] Operación y Gestión gubernamental; [TRC] Transparencia y Rendición 
de Cuentas; [IM] Institutos Municipales; [CDS] Cooperación Diversificada entre diversos actores de 
la Sociedad; [PEC] Programas Especiales y de Coyuntura; estos ejes así como los indicadores de 
análisis se sintetizan en la Tabla 1. 

El análisis comparativo de nuestro estudio muestra una tendencia estandarizada en los ejes OC, 
TRC e IM que atienden los Portales Web de los Gobiernos Estatales. Siendo una proporción inci-
piente la que atiende en su totalidad los cinco ejes de análisis.  

Si bien la tendencia estandarizada de los portales web de los Gobiernos Estatales refleja cierto 
grado de integración, consideramos necesaria la complementariedad, actualización y desarrollo, 
factores clave para alcanzar la operación eficiente y eficaz de las cinco líneas de acción planteadas 
por el Plan Nacional de Desarrollo que concretamente se refieren al ámbito Municipal. 

Necesidades sociales y ejes de gobierno. Conocimiento básico para el desarrollo tecnológico 

Un aspecto clave en el desarrollo de un sistema tecnológico es la distinción entre los servicios que 
habrá de otorgar este sistema, por ello la fase inicial del desarrollo de una CiCo consta de la investi-
gación y confrontación de ideas en términos de las necesidades sociales que una organización desea 
atender.  

La comprensión de estas necesidades facilita proceder con una fase de delimitación de necesi-
dades técnicas e instrumentales porque hace explícitas las necesidades sociales en correspondencia 
con las soluciones que se plantean con un desarrollo tecnológico.  

1 Por ejemplo, las Disposiciones administrativas en materia de tecnología de la información y comunicaciones (SCT, 2011) y 
la Agenda digital del Plan Nacional de Desarrollo congruente (SCT, 2012) con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, de entre otros. 
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Tabla 1.1: Ciudad del Conocimiento (CiCo) 
32 Estados de la República Mexicana 

Unidad de Análisis: Portal Web del Gobierno del Estado 

EJE DE ACCIÓN INDICADOR DE ANÁLISIS 
1. OG
(Operación y Gestión gubernamental) 

1. Composición del Congreso del Estado

2. Comisiones y Comités
3. Legislación
4. Recaudación de impuestos y pago de servicios

2. TRC
(Transparencia y Rendición de Cuentas) 

1. Transparencia Congreso Local. Informativo.

2. Transparencia Congreso Local. Servicios.

3. Instituto Municipal. Informativo

4. Instituto Municipal. Servicios.

5. Órgano de Fiscalización del Estado. Informativo.

6. Órgano de Fiscalización del Estado. Servicios

7. Instituto Electoral del Estado. Informativo.

8. Instituto Federal del Estado. Servicios
3. IM
(Institutos Municipales) 1. Servicios

2. Organización

3. Sistemas de evaluación
4. CDS
(Cooperación para el Desarrollo Social) 

Se observa total heterogeneidad en los 32 Estados en lo que se 
refiere a los ejes 1, 2 y 3 y ausencia total de resultados en lo que 
se refiere a los ejes 4 y 5. 
Estos ejes son esenciales para el desarrollo Municipal y son priori-
tarios en el Plan de Desarrollo Nacional. 

5. PEC
(Programas Especiales y de Coyuntura) 

Fuente(s): Elaboración de las autoras, 2014. Con información publicada en los sitios web de los 32 

Gobiernos de los Estados de la República Mexicana. 

El breve diagnóstico inicial nos plantea la necesidad imperiosa de promoción sobre acciones y 
valores vinculados a temas prioritarios, tales como educación y el aprendizaje de la población acerca 
de los problemas de desarrollo social, estrategias, procesos de solución y resultados de su comuni-
dad y sociedad. 

En términos generales la promoción, entendida como difusión o divulgación de información, es 
atendida plenamente por el Portal web del Gobierno del Estado ya que sus contenidos son diversos y 
se encuentran en formato de documentos con texto, estadísticos e imágenes. 

Sin embargo, aquí se entiende a la promoción como un proceso de comunicación de conocimien-
to cuyo objetivo es la apropiación de ese conocimiento y por consiguiente se manifiesta en una ac-
ción social efectiva y significativa. Con esta concepción, el Gobierno del Estado requiere gestionar el 
conocimiento -sobre su estructura y funcionamiento-. Esta Gestión del Conocimiento, en el campo de 
la administración, se realiza al crear; evaluar para distinguir; y comunicar para enseñar-aprender-, 
conocimientos útiles para el logro de metas y objetivos claros y bien definidos (Carrillo, 2008). 

En concordancia con las necesidades sociales, encontramos prioritario Gestionar el conocimien-
to, en los servidores públicos, para su profesionalización y para transformar su cultura de No dis-
criminación e igualdad de género, participación ciudadana y transparencia; con el objetivo de desa-
rrollar su capacidad en la creación de proyectos integrales y de desarrollo rural que incidan en el 
desempeño y competencia de la administración pública municipal. 
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Al apropiar esos conocimientos, los servidores públicos, traducirán sus acciones para formular 
y atender objetivos claros y bien definidos para la solución de las necesidades sociales; documentar 
y comunicar el estado y resultados de estas acciones de forma sencilla, instantánea, sistémica y 
automatizada asegurará la ubicuidad en la Ciudad del conocimiento, donde la ciudadanía, a su vez, 
tendrá acceso de forma sencilla, oportuna y actualizada, así como la posibilidad de comentar, sugerir 
o participar en el desarrollo de su localidad, municipio y del Estado.

En virtud de la relevancia de la promoción entendida como un proceso de representación, sis-
tematización, análisis automatizado y transmisión de conocimientos, los Estados necesitan para el 
proceso de fortalecimiento institucional, un sistema tecnológico que atienda las necesidades de 
promoción para la Gestión del conocimiento a través de un Portal web en la Internet con la finalidad 
de facilitar su uso en línea. 

En la CiCo, el Portal web será el acceso para la ciudadanía, representa un espacio de participa-
ción y gran alianza entre los distintos sectores de la comunidad para crear, transmitir, adquirir y usar 
el conocimiento con mayor efectividad para los ciudadanos y las diversas organizaciones del sector 
económico y del Gobierno del Estado con el objetivo de promover el desarrollo económico y social 
de su propia localidad, municipio y del Estado. 

La CiCo integra a los ciudadanos como Creadores a través de interfaces de interacción y comu-
nicación; visibiliza permanentemente la acción institucional hacia otras ciudades; vincula diversos 
actores propiciando redes de conocimiento; asegura el acceso y transparencia del conocimiento; 
conecta a las instituciones con nueva infraestructura urbana para crear una red de generadores de 
innovación. 

El portal web en la CiCo es la entrada a la gestión del conocimiento y 

transparencia institucional municipal 

La eficacia, eficiencia, calidad y buena orientación de la intervención gubernamental proporciona 
legitimidad en las acciones de su funcionamiento institucional. Visibilizar estas acciones y los resul-
tados propicia y mejora las relaciones con la ciudadanía, la empresa, organismos garantes y con 
otros actores de gobierno; y muestra la capacidad de innovación en la gestión de procesos, la inte-
gración y competencia de un gobierno en el ámbito, local, nacional e internacional.  

Por lo anterior y considerando: 
1. la Internet se ha convertido en una de las áreas más importantes para el gobierno y la admi-

nistración pública en el mundo, porque es potencialmente importante para el desarrollo de
las actividades y servicios gubernamentales para la atención y la información social así
como para visibilizar los resultados de estas acciones;

2. la relevancia y trascendencia de la representación del conocimiento individual y de grupos,
a través de información significativa y diversa así como los medios de resguardo y transmi-
sión que aseguren la comunicación efectiva y oportuna para la instrumentación de las bue-
nas prácticas que se esperan como resultado del Modelo de Intervención;

3. los Gobiernos de los Estados requieren promover el conocimiento acerca de la estructura y
el funcionamiento del Estado y sus Municipios para impulsar su desarrollo, y;

4. la promoción entendida como un proceso de comunicación de conocimiento cuyo objetivo
es la apropiación de ese conocimiento y por consiguiente su correspondiente manifestación
en una acción significativa en los servidores públicos y en la ciudadanía, planteamos la per-
tinencia del desarrollo de Portales web de Gestión del Conocimiento y Transparencia Insti-
tucional Estatal y Municipal para instrumentar los procesos de gestión para la administra-
ción pública, de planeación, organización, control y evaluación, así como una Ciudad del
conocimiento para el acceso, transparencia, participación y relación en red, de diálogo y
comunicación, entre la Ciudadanía, los Gobiernos Municipales y del Estado. Adicional-
mente, para desarrollar y respaldar la capacidad en la creación de proyectos integrales y de
desarrollo rural el portal habrá de instrumentar la ubicuidad e inmediatez de comunicación
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del conocimiento (organizacional) así como su capacidad para enriquecer la información 
disponible actualmente en la red  

a. Ejes de gestión del conocimiento. Procesos y contenidos

En este trabajo se denomina Portal web de Gestión del Conocimiento y Transparencia Institucional 
a una de página web que se emplea como entrada a un sistema tecnológico que integra su funciona-
miento basado en la acción articulada de tres ejes, el primero corresponde a las necesidades sociales, 
el segundo a la estructura y el funcionamiento del Gobierno del Estado, sus municipios y localida-
des; y el tercer eje corresponde a la tecnología.  

Esta denominación se le asigna al sistema debido a que el acceso para los servidores públicos y 
la ciudadanía es a través de una interface web, que a su vez es la entrada a un conjunto de páginas 
web enlazadas. Esto es debido a la popularidad de este tipo de interfaces para quién hace uso habi-
tualmente de la Internet.  

El portal (o puerta de entrada) permite tres tipos de acceso: el primero a los funcionarios, quie-
nes tienen una contraseña (o llave maestra) que permite el acceso a todas la secciones del sistema; el 
segundo para servidores públicos, quienes tienen una contraseña para el acceso limitado a una(s) 
sección(es), forman parte de grupos y son responsables de “alimentar” al sistema con la información 
correspondiente a las actividades de las cuales es (son) responsable(s); el tercer acceso denominado 
Ciudad del conocimiento, corresponde a la ciudadanía y público en general quieren tendrán acceso a 
la información resultante de las acciones de la administración pública, así como a las secciones 
interactivas para el diálogo y la participación de la sociedad, de las organizaciones civiles y el sector 
económico. 

La sección informática del sistema, encargada del resguardo, sistematización y análisis automa-
tizado para la operación de los procesos de gestión y promoción de la administración pública tendrá 
diferentes temáticas, mismas que se establecerán en una fase inicial de trabajo colaborativo denomi-
nada “Fase de definición de necesidades” de acuerdo a la estructura funcional de las diversas áreas, 
departamentos y otras secciones del Gobierno municipal y del Estado. No obstante, en base a los 
ejes de acción del Gobierno del Estado y del diagnóstico breve, se plantea de forma preliminar las 
temáticas que se describen en la Tabla 2. 

Tabla 2: Análisis 
Portal Web de Gestión del Conocimiento y 

Transparencia Institucional  
Análisis preliminar de necesidades 
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 

Gobierno del Estado.  
Derivan de los ejes de 

acción 

Procesos y contenidos  
para la promoción de diversas acciones 
y para la apropiación de conocimientos 

Servicios generales 

1. Operación y gestión
gubernamental

Planes, acciones, y resultados 

1.1 Infraestructura y servicios 
- Seguridad Pública
- Salud
- Educación
- Empleo
- Medio ambiente
- Servicios Públicos.

1.2 Servicio instalado: Recaudación 

 Comunicación entre 
localidades del estado 
(conexión y transfe-
rencia de información 
permanente) 

 Certificación interna-
cional de la gobernan-
za 

2. Cooperación con la
Sociedad Civil,
Academia, Empre-
sas y Gobiernos

2.1 Políticas públicas 
Stakeholders, registros y bases de datos 

2.2 Identificación de actores clave  
2.3 Vinculación y Participación Ciudadana 
Estadísticas, planes y acciones  
2.4 Desarrollo Social y Asistencia Social 
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2.5 Desarrollo Económico  
2.6 Desarrollo Sustentable  
2.7 Seguridad Ciudadana  
Planes, acciones y resultados 

2.8 Vinculación con otros gobiernos 
3. Programas especia-

les y de coyuntura
para el Estado

3.1 Migración y Pueblos Indígenas. 
3.2 Desarrollo local y comunitario 
3.3 Desarrollo Sustentable: Desarrollo Económico y 

Medio Ambiente 
3.4 Pobreza y Desigualdad. Igualdad, No Discrimina-

ción y Equidad de Género. 
4. Red de Transparen-

cia y Rendición de
Cuentas

4.1 Estados financieros 
4.2 Finanzas públicas municipales 
4.3 Ejercicio presupuestal 
4.4 Fondos Federales y Estatales. Programas con 

Reglas de Operación 
4.5 Licitaciones 
4.6 Proyectos productivos 
4.7 Obra Pública 
4.8 Programas especiales 
4.9 Políticas públicas federales, estatales y municipa-

les 
5. Agenda Municipa-

lista
5.1 Autodiagnósticos 
5.2 Verificaciones 
5.3 Certificaciones 
5.4 Estadística, Información Municipal e Indicadores 

de desempeño 
5.5 Fortalecimiento Municipal, Capacitación 
5.6 Estudios y Publicaciones 
5.7 Vinculación y proyectos 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2013. 

b. Descripción de la estructura y funcionamiento

Para el desarrollo de un sistema tecnológico, en el paradigma de la Ingeniería de Software (Carrillo, 
2013), el diseño de la estructura y el funcionamiento es una etapa avanzada porque requiere haber 
concluido dos etapas de Definición de necesidades y la otra de Diseño Tecnológico, cuyo resultado 
se expresa en el prototipo del sistema. El prototipo representa la concepción abstracta del sistema 
que resolverá las necesidades sociales que debe atender la organización, en nuestro caso el Gobierno 
de cada uno de los Estados y sus Municipios. Su utilidad radica en materializar, visibilizar, acordar 
y convenir la estructura y el funcionamiento del sistema. Con esta acción se dará inicio al proceso 
de desarrollo del sistema en su versión final. 

En este momento, al tratarse de una propuesta para desarrollo planteamos como objetivo gene-
ral del Portal: garantizar el acceso de toda la población a la información e institucionalizar y poner 
en operación un modelo conceptual tecnológico para instrumentar las CiCo en los Estados, cuya 
transversalidad integra y promueve la Gestión del Conocimiento y la Transparencia Institucional de 
diversos ejes estratégicos para los Estados y sus Municipios. A manera de propuesta inicial, con 
base en los ejes de acción en el diagnóstico antecedente, se propone a manera de versión preliminar 
la estructura y funcionamiento que se describe en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Estructura y funcionamiento 
Portal Web de Gestión del Conocimiento y Transparencia Institucional 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
Diseño preliminar 

CIUDAD DEL CO-
NOCIMIENTO 

Centro de Documen-
tación 

Acceso público a documentos disponibles en formatos tangi-
bles y digitales sobre Políticas Públicas en materia social 
(Legislación internacional, federal, estatal y municipal. En-
cuestas). Otros documentos para el análisis, tales como: 
noticias, manuales, boletines, convocatorias, reglas de opera-
ción y cuadernos de trabajo de fuentes oficiales, academia y 
organizaciones de la sociedad civil. (Periodo de 2000 a la 
fecha y actualizaciones) 

Democracia Digital Servicios del Gobierno Estatal. 
Monitoreo y telemetría de Programas. Presupuestos. Evalua-
ciones. Fiscalización. Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Sanciones. Estadísticas 

Agenda Municipalista Para evaluar y dar seguimiento a los diversos programas y 
acciones del INDEMUN, mismos que se desprenden del Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo de los 
Estados y las Agendas Municipalista, de entre otros. 

Transparencia institu-
cional 

Licitaciones y proyectos productivos .Intranet. Información 
institucional. 
Proporciona al titular y responsables de la Administración 
Pública Estatal y sus dependencias, información actualizada 
para la rendición de cuentas y fiscalización (Información 
analítica para la Cuenta Pública Federal). 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2013. 

c. Breve información técnica y ventajas

El desarrollo, instrumentación y operación del Portal se plantea a través de una interface gráfica de 
usuario, basada en gestores de contenidos web, una biblioteca digital y un repositorio de objetos de 
conocimiento. 

La gestión del conocimiento, monitoreo y telemetría será a través de una Intranet y sistemas in-
formáticos con información distribuida y relacional. 

De entre las ventajas se planea mejorar la eficiencia y eficacia en los diferentes servicios de 
comunicación, acceso, procesamiento y difusión de la información que realiza internamente la ad-
ministración pública estatal. Disminuir el índice de riesgo de pérdida de información, la actualiza-
ción permanente y automatizada de la información y su publicación oportuna. Eventualmente, se 
espera disminuir la incidencia de fallas en este tipo de servicios causados por la falta de respuesta a 
solicitudes de soporte técnico usualmente por diversidad de proveedores externos. 

Consideración final 

Aún incipientes, los resultados del diagnóstico exploratorio aquí descritos son evidencia de la nece-
sidad imperiosa de armonizar la administración pública, estatal y municipal con los ejes y estrate-
gias del Plan Nacional de Desarrollo en México. Armonización que encontramos básica y funda-
mental en una Administración Pública; asimismo, hemos descrito pormenores esenciales de la 
utilidad y pertinencia de un proyecto de MIDeS y de la correspondiente propuesta para su instru-
mentación fundamentada en el concepto tecnológico de una CiCo. 
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No obstante, creemos ineludible y obligado, a manera de consideración final plantear la necesi-
dad de un desarrollo inmediato, que asegure además de la armonía entre los planes y la acción estra-
tégica gubernamental, resultados visibles en el desarrollo social y económico del país, considerando 
que el período sexenal que corresponde a un PND en México, puede ser insuficiente en los hechos, 
para la instrumentación, consolidación y observación de resultados. 

96



CARRILLO VELÁZQUEZ & MURÚA HERNÁNDEZ: CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CiCo)… 

REFERENCIAS 

Carrillo Velázquez, L. P. (2013). Investigación-Docencia Interdisciplinaria. Gestión del Conoci-

miento y Tecnología. Distrito Federal, México: CEIICH, Universidad Nacional Autónoma 
de México.  

— (2008). Sociedad de la información. Academia, complejidad, administra- ción y tecnología. 
Distrito federal, México: SITESA-FCPyS, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Morán, J. L. (2012). “Modelo integral de desarrollo comunitario, estrategias para el desarrollo re-
gional sustentable y sostenible”. En Revista Contribuciones a la Economía. Texto consul-
tado en Internet el 25 de noviembre de 2012. http://www.eumed.net/ce/2008b/jlm.htm  

Mur.a,  S. L. (2102). Agenda social. Modelo de intervención para el Estado de Hidalgo. México: 
Enclave, Equidad Social y Transparencia, A.C. 

ONU. (2004). Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio. 
WSIS-03/GENEVA/4-S. Ginebra, Suiza: Organización de las Naciones Unidas.  

Presidencia de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Distrito Federal, 
México: Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. 20 mayo 2013.  

Romeiro, P. y Méndez, R. (2008). Las ciudades del conocimiento: revisión crítica y posibilidades 
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