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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo aborda la problemática de la introducción de las Tecnologías de la 

Infonnación y la Comunicación a la educación escolar y cómo éstas pueden influir en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Investigaciones realizadas hasta el momento muestran avances en esta materia. Es 

por esto que resulta necesario que los gobiernos, como sujetos encargados de diseñar y 

ejecutar políticas públicas en Educación, reparen en la importancia de la Sociedad del 

Conocimiento como nuevo paradigma de desarrollo. Ya que éste además de presentar un 

sinnúmero de oportunidades de aprendizaje y apropiación de los contenidos para la 

sociedad, forma parte fundamental del modelo de desarrollo económico de un país. 

En esta investigación se analiza en especial la situación de Chile y México con el 

fin de conocer cuál ha sido el desarrollo de las políticas públicas enfocadas en la 

incorporación de las TIC en la educación. Luego se comparan cuantitativamente ambos 

países utilizando los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA 1) 2009, referente al apartado de preguntas en relación a las TIC que 

contiene la evaluación. Esta comparación busca identificar buenas prácticas, así como 

también problemas en las políticas destinadas a la utilización de las TIC en la educación. 

Además, en el análisis se incluye la opinión de expertos en el tema lo que finalmente 

pennite realizar recomendaciones de política pública orientadas a mejorar el desempeño 

de los sistemas educativos de ambos países. 

Globalmente, esta investigación concluye con el hecho de que tanto Chile como 

México necesitan una mayor inversión en Educación, Ciencia y Tecnología. Pero además, 

parte impo11ante del lento desarrollo ele esta área en la región, en comparación con países 

desarrollados, radica en los problemas de implementación de !mi programas destinados a 

acercar la tecnología al aprendizaje escolar, así corno también, en el nacimiento de una 

Segunda Brecha Digital que ya no tiene relación con el acceso 1 la tecnología, sino más 

bien con el tipo de uso que se hace de ella. 

1 Por sus siglas en inglés PISA (Program for Intcrnational Studcnt Asscssment). 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación parte del reconocimiento acerca de la importancia que 

han adquirido las tecnologías de la infonnación y la comunicación2 (TIC), como 

herramienta de trabajo y aprendizaje en las diversas áreas de desarrollo social y económico. 

Esta incorporación de las tecnologías al modelo de desarrollo conlleva la creación de una 

brecha entre quienes tienen acceso a estas nuevas tecnologías, como el computador e 

Internet, y saben hacer un correcto uso de ellas en el ámbito educacional y laboral. En 

contraste con aquella parte de la población que no tiene acceso a las tecnologías, y por lo 

tanto, no sabe hacer uso de ellas. De esta forma nace la llamada Brecha Digital tema del 

cual se ocupa esta investigación en el ámbito educacional. 

La relevancia de la disminución de la brecha digital y la incorporación de las TIC en 

el modelo de desarrollo representa desde hace más de una década una preocupación para 

organismos internacionales. En 1999 el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas decidió que el segmento de alto nivel del año 2000 estuviera dedicado al tema: "El 

desarrollo y la cooperación internacional en el siglo XXI: la función de las tecnologías de la 

infonnación en el contexto de una economía mundial basada en el saber". 3 

Bajo esta instancia, los países de América Latina y el Caribe con la colaboración de 

la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), finnan en junio del afio 

2000 la Declaración de Florianópolis que tiene como uno de sus objetivos: "Crear 

condiciones y mecanismos para la capacitación universal de la ciudadanía en las nuevas 

tecnologías y difundir la alfabetización digital, en particular fomentando experiencias 

innovadoras en educación a distancia, educación no formal y formación de los educadores 

como condición necesaria para insertar favorablemente a la población en el marco de las 

nuevas fonnas de producción basadas en el conocimiento, propiciando asimismo, el acceso 

y la utilización de las tecnologías de la infonnación y las comunicaciones en las 

metodologías destinadas a acelerar los procesos educativos de las poblaciones marginadas y 

en extrema pobreza".4 

"De ahora en adelante se abreviará como TIC. 
1CEPAL (2000). 
-1' Idem. 

6 



Ya en la década de los ochenta los países desarrollados comenzaron a trabajar en la 

incorporación de las TIC al sistema educativo. Luego con el surgimiento de Internet en los 

años noventa, esta preocupación se extendió hacia los países en vías de desarrollo, 

incluyendo a algunos países latinoamericanos. Al respecto, la literatura señala tres 

racionalidades que sustentan la inclusión de las TIC en la educación escolar. 

La primera es una racionalidad económica en la que las TJC son necesarias en la 

educación para que los estudiantes desarrollen competencias de ma:1ejo de las TIC que les 

serán demandadas en el mundo del trabajo y les permitirán mejorar su competitividad. En 

la segunda, la racionalidad social se debe proveer a los estudiante, de todos los sectores 

sociales de un país, de las competencias para utilizar las TIC, para así pennitirles participar 

de las oportunidades que ofrece la sociedad moderna. En esta lógica, la escuela tiene un rol 

fundamental en la disminución de la brecha digital al interior de lm. países. Finalmente, la 

racionalidad educativa plantea que las TIC han entrado en las escuelas para apoyar el 

mejoramiento de la educación, especialmente al interior de las aulas, donde son vistas como 

instrumentos privilegiados para enriquecer, mejorar e incluso transformar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 5 

Los países de América Latina han seguido algunos caminos para incorporar las TIC 

a la educación, pero aún hay grandes diferencias con los países en :iesarrollos. "Es difícil 

saber cómo ha sido el avance de los países en vías de desarrollo y compararlo con los 

países más avanzados, debido a la escasez de datos disponibles, y '.a falta de indicadores 

comunes y mediciones confiables. Sin embargo, es posible conjeturar que, en general, los 

países en vías desarrollo están muy por detrás de las cifras mo~:tradas por los países 

desarrollados". 6 

Por esta razón se habla que en la región hay un avance muy irregular en materia de 

incorporación de las TIC al sistema educativo y de reducción de la brecha digital. Sin 

embargo, el trabajo en esta materia es constante, los países de América Latina han venido 

desarrollando una serie de políticas públicas destinadas a facilitar y promover el acceso y 

uso de las TIC como parte del desarrollo. Esto se ha hecho con iniciat:vas a nivel nacional o 

"Jara (2008, p. 17). 
6 lbídcm, p. 13. 
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mediante un enfoque específicamente dirigido a potenciar esta área dentro de los sistemas 

escolares básicos y secundarios. 

En continuación con esta línea de trabajo, se encuentra el Plan de Acción Regional 

sobre la Sociedad de la [nfonnación en América Latina y el Caribe ( eLAC201 O), impulsado 

por la CEPAL. Dicha iniciativa tiene como principal objetivo la promoción del uso de las 

TIC como herramienta de desarrollo para así lograr un crecimiento con equidad. 

Si los países ya han reconocido su importancia y estár: trabajando de fonna 

independiente y en conjunto para un avance en la materia. Se puede desprender que la 

educación dentro del proceso de desarrollo basado en una sociedad de la información y el 

conocimiento es un terna relevante. Pero en este sentido, también se hace necesario que 

existan mediciones y estudios que evalúen el avance de las estrategias empleadas para 

reducir la brecha digital en la educación escolar de los países de América Latina. 

Para esto es necesario invertir en el diseño de políticas publicas adecuadas, 

infraestructura de calidad para garantizar el acceso a las tecnologías, capacitación de 

profesores y una mejor educación de los escolares en cuanto a contenidos y competencias 

para apoyar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El objetivo general de este trabajo está dirigido a describir, analizar y comparar la 

situación actual de la brecha digital en la educación escolar de Chil;! y México para luego 

evaluar los principales aciertos y problemas que tienen estos países en cuanto a las políticas 

públicas empleadas para disminuir la Brecha Digital dentro del sistema escolar. La 

finalidad de este análisis es que al final de este trabajo se presenten recomendaciones de 

política pública que permitan mejorar las acciones en educación cestinadas a reducir la 

brecha digital en los países en estudio. Dichas recomendaciones S;! harán en base a los 

resultados de la investigación sobre la experiencia de los países analizados. 

El primer objetivo específico es realizar un diagnóstico del esrado actual del sistema 

escolar en los casos de Chile y México, en cuanto al acceso a 1as Tecnologías de la 

Infonnación y la Comunicación, así como el uso que hacen de ellas. Adicional a esto, se 

revisarán de manera general las iniciativas de políticas públicas empleadas por Chile y 
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México en materia de educación en cuanto la incorporación y uso de las TIC. Este objetivo 

busca conocer de manera general cuáles han sido las estrategias, políticas y acciones en la 

materia en dichos países. 

El segundo objetivo específico es realizar una comparación cuantitativa de la 

situación del sistema escolar de Chile y México en materia de brecha digital. Para esto se 

utilizarán los resultados del informe del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes 20097
, que realiza desde el año 2000, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). Lo que se pretende con este objetivo es mostrar cuáles son 

las distancias reales entre los países analizados, y también incorporar algunos estándares de 

referencia que pennitan conocer su posición a nivel global. 

El tercer objetivo específico es realizar un análisis cualitativo en base a entrevistas 

a expertos en el tema, las que junto con los resultados de la comparación cuantitativa, 

pennitirán evaluar y considerar acciones de mejora para ambos modelos educativos en 

materia brecha digital, así como extraer conclusiones y recomendaciones de política pública 

al respecto. 

Con base en los objetivos planteados, el trabajo estará dividido en cuatro apartados. 

Luego de esta introducción, se presenta el primer apartado que contene un Marco Teórico 

en el cual se da una aproximación de algunos conceptos que serán utilizados a lo largo del 

trabajo. Y también se hace énfasis en la importancia de la incorporación de las TIC en la 

educación y la interrelación de éstas con el desarrollo económico y rncial en una sociedad 

del conocimiento. En este mismo capítulo se incluye el Marco Metodológico que describe 

la forma en que se realizará está investigación. 

El segundo apartado se aboca al estudio de la experiencia de Chile en el acceso y 

uso de la tecnología en la educación, destacando los datos más importantes en esta área. 

Además, se presentan a modo general cuáles han sido las iniciativas a nivel de gobierno 

7Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés PISA (Program for 
Intcrnational Studcnt Assessment). 
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para incorporar las TIC en la educación, y los resultados obtenidos en el Simce TIC 2011, 

que fue la primera prueba nacional que se realizó en esta materia. 

El tercer apartado al igual anterior se enfoca en el estudi,J de la experiencia de 

México en tomo al acceso y uso de la tecnología en la educación, donde también se 

destacarán los datos más importantes en esta área. Adicional a esto, se dará una descripción 

general de los programas impulsados por el gobierno para incorporar las TIC en la 

educación. 

Finalmente, en el cuarto y último apartado se realizará un análisis cuantitativo para 

comparar los resultados obtenidos por ambos países en el infonne PISA 2009. Mediante 

esta comparación en la que también se incorporan los resultados ele! promedio OCDE, a 

modo de referencia, se pretende mostrar la posición de Chile y México a nivel regional y 

global. 

Sumado a esto, se trabajará en un análisis cualitativo que se realizará luego de una 

sene de entrevistas a expertos en la materia. Los resultados de los análisis a nivel 

cuantitativo y cualitativo servirán para obtener recomendaciones de política pública en 

materia de educación y brecha digital, las que se presentarán corno parte final de este 

trabajo de investigación. 
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Capítulo l. Antecedentes y Bases Teóricas de las TIC en la Educación 

1.1 Antecedentes sobre las primeras políticas públicas empleadas en América Latina 

para incorporar las TIC en el contexto educativo 

La contribución del trabajo de diversos actores por integrar las TIC a los sistemas de 

educación hace posible que hoy en día un gran número de escuelas de países desarrollados 

cuenten con infraestrnch1ra, contenidos y competencias para apoyar sus iniciativas 

relacionadas con la incorporación de las TIC en la educación. 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los países de América Latina, la realidad de 

la región es distinta y presenta atrasos en cuanto al equipamiento y competencias en las 

tecnologías de la infonnación con respecto a países desarrollados. S1:!gún el Banco Mundial 

sólo el 38% de las escuelas de los países en vías de desarrollo están conectadas a Internet8
. 

Pese a esto, en América Latina las políticas públicas han pennitido acortar en algo la brecha 

con los países desarrollados, expandiendo la cobertura de escuelas conectadas, 

desarrollando portales educativos y mejorando los indicadores de infraestrnctura. 9 

Al revisar la historia de las políticas públicas empleadas para introducir las TIC, y 

de paso reducir la brecha digital, en la educación en América Latina, se tiene que Costa 

Rica fue el primero en iniciar una política de TIC para escuelas en 1988. '0 A comienzos de 

los años noventa Chile creo la Red Enlaces que consistía en la interconexión de las escuelas 

a través de Internet para compartir contenidos digitales. Luego, a mitad de la misma 

década, Brasil y México comenzaron iniciativas públicas que ayudaban a introducir las 

TIC en el sistema educativo. El primero, creó Prolnfo; y el segundo, el programa Red 

Escolar. Ya en el año 2000 Argentina inició Educar, el primer portal educativo nacional 

público de la región, ejemplo que fue muy pronto imitado por otros países. 11 Con la 

masificación de Internet a mediados de los años noventa, la mayoría de los países ya 

contaba con alguna iniciativa pública para acercar las TIC a la educación. 

sBanco Mundial (2006) en Jara (Jara, p. 13). 
9' 
Idcm. 

111 REDAL (2005). 
11 Jara(2008,p. l4). 
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Pero tal como se mencionó en la introducción, las realidades dentro de la región 

son diversas. "En algunos países latinoamericanos las políticas son aún recientes y han 

logrado poco más que un sitio con contenidos educativos y una aún baja cobertura de 

escuelas conectadas y de profesores capacitados; mientras en otros más aventajados, las 

políticas llevan más de una década de esfuerzo sostenido, las TIC están presentes en 

prácticamente todas escuelas del país, se cuenta con un nutrido portal educativo y la mayor 

parte de sus docentes están capacitados". 12 Este escenario resulta aún más desafiante 

cuando se tiene que en la región no existen estudios que estandaricen estadísticas sobre los 

avances logrados en cuanto a la incorporación de las TIC en la edui:::ación, y la medida en 

que esto repercute en la disminución de la brecha digital en los diferentes sistemas 

escolares nacionales. 

Por esta razón, resulta de sumo interés, el estudio sobre la fonna en que la 

introducción de las TIC en la educación puede ayudar a reducir la brecha digital. Sobre 

todo en un contexto donde la adquisición del conocimiento cada día adquiere mayor valor 

como motor de desarrollo de la sociedad. 

1.2 La sociedad de la información y el conocimiento como paradi~;ma de desarrollo 

El cambio del modelo de desarrollo económico industrial, que dio paso al modelo post

industrial fue el escenario donde surgió por primera vez el término Sociedad de la 

Información. Éste fue creado por Fritz Machlup en 1962, cuando en su libro "The 

Production and Distrib11tion of Knowledge in the United Sta tes", ser.alá que el número de 

personas que se dedicaban a manejar y procesar información era mayor que el de los 

empleados que realizaban tareas basadas en un esfuerzo físico. 13 Más tarde, a finales de los 

afios setenta, Daniel Bell, en el libro "The Social Framework of"the fnformation Society ", 

se refirió a la sociedad de la infonnación diciendo que "cada sociedad es una sociedad de la 

información y cada organización, es una organización de la información ... La infonnación 

es necesaria para organizar y hacer funcionar cualquier cosa, desde la célula hasta la 

P' -1ctcm. 
11 Machlup ( 1962, p.15). 
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General Motors". 14 De esta forma se enfatizaba el papel que tendría el conocimiento como 

creador de riqueza en el futuro. 

Una definición más actual es la que señala que "sociedad de la información es un 

término amplio utilizado para describir los cambios sociales, económicos, tecnológicos y 

culturales asociados con el rápido desarrollo y el uso generalizado de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC's) en las sociedades modernas, especialmente desde la 

Segunda Guerra Mundia1" 15
. Esta sociedad se diferencia de la industrial porque trata la 

información como un commodity, y porque en su economía se emplea a una gran cantidad 

de "trabajadores de la información". 

El concepto como construcción política e ideológica se ha desarrollado bajo la 

lógica de la globalización neoliberal y se ha popularizado desde la década de los noventa, 

siendo adoptado por organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 

el Fondo Monetario Internacional (FMl), entre otros. Aunque la coronación del concepto 

como modelo evolutivo de desarrollo fue la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI), la que tuvo lugar el año 2003 en Ginebra, Suiza; y luego el año 2005 

en Túnez. 

La declaración de pnnc1p1os de la cumbre establece el deseo de "construir una 

Sociedad de la Infonnación centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en 

que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la infonnación y el conocimiento, 

para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 

posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de 

vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". 16 De 

esta fonna el concepto revisado toma un carácter de paradigma de evolución dentro del cual 

la educación y las tecnologías, como se verá más adelante, aparecen como ternas 

interrelacionados. 

Sin embargo, dado el carácter evolutivo del desarrollo, en la cécada de los noventa 

se popularizó el concepto de Sociedad del Conocimiento. Algunos teóricos señalan que es 

1.¡Bcll ( 1979) en Mattcrlart (2002, p.86). 
15 LIEROUW (2002, p.430). 
1<,ITU (2004 ). 
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la continuación de la sociedad de la información, mientras que para ~tros es una alternativa 

a ésta última. 

En 1969 Peter Drucker habló por primera vez de Sociedad del Conocimiento, pero 

fue en 1993 en su libro "La Sociedad Postcapiltalista ", donde profundiza sobre este 

concepto. "En la sociedad que vendrá después del capitalismo, el conocimiento se convierte 

en el factor determinante de la competitividad de los pueblos en los mercados 

internacionales. Y consiguientemente, en la causa principal de su prosperidad 

económica". 17 

De acuerdo con el autor, el conocimiento pasa a ser el centro de la te01ía 

económica, pero no es cualquier tipo de conocimiento. "Hablamos de conocimientos útiles, 

de conocimientos que producen. Y el conocimiento sólo es produ:::tivo si se aplica para 

lograr una diferencia vital". 18 En simples palabras, se habla de aprender a aprender. El 

enfoque ya no es hacia las elites que poseen el conocimiento, sino más bien en quienes 

tratan de adquirirlo ya sea en los sistemas formales e infonnales de educación, o en la vida 

profesional. 

Como se mencionó anteriormente la sociedad de la información para muchos es la 

base de la sociedad del conocimiento aunque para algunos este último encierra una 

perspectiva de desarrollo más plural al incluir una dimensión social, cultural, económica, 

política y de transfonnación institucional. Al respecto, Abdul Waheed Khan, ex-subdirector 

general de la UNESCO para la Comunicación y la Información señaló en 2003. "En mi 

opinión, el concepto de sociedades del conocimiento es preferible a la de la Sociedad de la 

lnfonnación, ya que capta mejor la complejidad y dinamismo de l,)s cambios que están 

teniendo lugar. [ ... ] el conocimiento en cuestión no sólo es importante para el crecimiento 

económico, sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad". 19 

De esta forma la sociedad del conocimiento se puede entender como una sociedad 

donde éste es el principal factor de producción. Pero al igual como en un principio se habló 

del valor de la infonnación, es importante el valor de la apropiación y adquisición que se 

tiene del conocimiento. "La inversión en intangibles, capital humano y social, se convierte 

17Drucker ( 1993) en) en Matterlart (2002, p.93). 
18 lbídem. 
19EULAKS (s.f.). 
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en el activo más valioso de la riqueza creada, que se mide menos en la salida de la mano de 

obra en sí, sino más bien en el nivel general de la ciencia, el progreso de la tecnología y las 

capacidades de aprendizaje de las sociedades".2º 
Tal como lo señala la Unesco, el auge y el desarrollo de múltiples investigaciones 

en tomo a la sociedad de la información y del conocimiento han servido para definir 

políticas de investigación, innovación y educación en el ámbito docente como también en 

el gubernamental, privado y de la sociedad civil. "Hoy en día, la noción de sociedad del 

conocimiento se ha convertido en un marco de reflexión necesario no solamente para la 

mayoría de los países de la OCDE, sino también para muchas 1aciones de economías 

emergentes y numerosos países en desarrollo". 21 

1.3 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

En la sociedad de la infonnación y del conocimiento mucho se ha hablado de las 

tecnologías de la infonnación y la comunicación (TIC' s ), y de cómo éstas ha sido parte de 

la revolución tecnológica actual. Al buscar una definición de este concepto resulta difícil 

encontrar una acepción específica del término pues hay muchas definiciones. Pere Marques 

Graells las define como "el conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación". 22 

Por otra parte, Julio Cabero señala que las nuevas tecnologÍé1s de la información y la 

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

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

es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que pennite conseguir 

nuevas realidades comunicativas". 23 De un modo más cercano se puede decir que las TIC 

,o, 
- ldcm 
21 Uncsco (2005 p. 22). 
22 Graells (2000). 
")Cabero (2007, p. l 98). 
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son el conjunto de elementos y técnicas usadas para el tratamiento y transmisión de la 

infonnación. 

Respecto a la incorporación de las TIC en la educación, Mercedes González señala 

que: "Las TIC no sólo ayudan a optimizar los procesos de enseñanza sirio también a 

cuestionarlos y a buscar nuevas formas de abordarlos, diseñarlos, y desarrollarlos y, desde 

esta perspectiva, su valor como dispositivo de calidad se puede ver altamente reforzado". 24 

Por otra parte la Unesco hace una importante advertencia ante el auge de la 

incorporación de la tecnología en la educación al decir que el interé:; por los efectos a corto 

plazo de la introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje puede 

conducir a que se deje de lado un estudio más profundo de los nuevos contenidos de la 

educación, así como de su calidad y sus modalidades25
. Sin embargo, la introducción de las 

TIC en los procesos educativos resulta clave para reducir la brecha digital. 

1.4 La Brecha Digital 

Las tecnologías de la infonnación han introducido muchos cambios a la sociedad. En la 

sociedad actual la economía es guiada por la producción, la adquisición y el flujo del 

conocimiento, en la cual las redes de infonnación representan la clave de la infraestructura. 

Aunque las TIC no sólo afectan al comercio, a la educación, y las comunicaciones. Estas 

también afectan en la construcción social y en problemas de desarr,)llo como la pobreza y 

la desigualdad. Es por esta razón que la imp011ancia de la brecha digital no sólo radica en 

un problema de acceso a las tecnologías como muchos teóricos lo plantean. 

La brecha digital con el paso de los años se ha ido redefiniendo y se "requiere 

ampliar el concepto más allá de acceso para incluir la fonnación y emisión de contenidos. 

El acceso es una condición necesaria, pero luego genera una necesidad de una fonnación 

con el fin de utilizar las herramientas. Una vez que la gente tiene un poco de facilidad con 

las herramientas, exigen contenido que sirva a sus intereses y se ajus·:e a sus necesidades. El 

"ªGonzálcz, en Cabero (2007. p.219). 
"'UNESCO (2005, P. 21 ). 
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proceso de redefinición también debe ser informado mediante un análisis de cómo los 

grupos usan las tecnologías de la infonnación y para qué fines". 26 

Como señala Lisa Servon, el gobierno de Estados Unidos descubrió la brecha digital 

en 1995 cuando la oficina de Administración Nacional" de Telecomunicaciones e 

Información entregó un reporte titulado "La caída a través de la red", en el cual se 

documentaba la existencia de una brecha en América entre las personas que tenían acceso a 

la tecnología y las que no. Hoy la brecha digital es reconocida como un tema internacional 

y existen patrones históricos y actuales que permiten ilustrar la significativa separación 

entre los tienen información y los que no la tienen. Estos patrones son raza, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, tipo de hogar y ubicación geográfica. 27 Pero como se 

dijo en la definición anterior, otra dimensión del concepto es la fonnación o la habilidad de 

usar las tecnologías de la información para alcanzar objetivos. Por lo que el conocimiento 

sobre cómo y por qué se deben utilizar las tecnologías de la infonnación pasan a ser un 

elemento clave. 

La última dimensión de la brecha digital apunta al contenido, en cuanto a que éste 

pueda ser incorporado por todas las personas que tienen acceso a él. En el caso de las 

personas de más bajos ingresos y reducida fonnación en la tecnologías de la información, 

esto se puede transfonnar en una barrera porque cuando ellas entran a la red encuentran que 

no hay contenido ahí. Porque a menudo tienen dificultades para encontrar la infonnación 

tiene relación con sus comunidades y culturas, cuando esto oC'Jrre, por lo general ellos 

carecen de las herramientas para encontrarla. El tema del lenguaje y la alfabetización digital 

b d. . I ?8 crean arreras a 1c1ona es para estos grupos. -

Para la Unesco la brecha digital alimenta otra brecha muy preocupante, que es la 

llamada brecha cognitiva "la que acumula los efectos de las distintas brechas observadas en 

los principales ámbitos constitutivos del conocimiento -el acceso a la infonnación, la 

educación, la investigación científica y la diversidad cultural y lingüística- y representa el 

verdadero desafio planteado a la edificación de las sociedades del conocimiento". 29 De 

26Scrvon (2002, p. 8). 
17Doctor ( 1994) en Servon (2002, p. 2). 
28 Lazarus and Mora (2000) en Scrvon (2002, p. 7). 
29 Uncsco (2005 p.23). 
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acuerdo con lo señalado en el informe "Hacia las sociedades del conocimiento" de este 

organismo, solucionar el problema de la brecha digital no será suficiente para resolver el 

problema de la brecha cognitiva. El tener acceso a los conocimientos útiles y pertinentes no 

es sólo un tema de infraestructuras. En · esto influye también la formación de las 

capacidades cognitivas para saber utilizarlos y que exista una reglamentación adecuada 

sobre el acceso a la información. "Poner en contacto a las pobl2.ciones mediante cables y 

fibras ópticas no sirve para nada, a no ser que esa "conexión" vaya acompañada por una 

creación de capacidades y una labor encaminada a producir contenidos adecuados. Las 

tecnologías de la información y la comunicación necesitan todavía que se elaboren nuevos 

instrumentos cognitivos y jurídicos para actualizar todo su potencial". 30 

1.5 La Tecnología educativa 

Para hablar de la incorporación de las tecnologías en el ámbito educacional es importante 

conocer el significado de Tecnología Educativa31 (TE). Este concepto cobra su máxima 

aceptación en los años sesenta y tiene como objeto de estudio la introducción de materiales 

y recursos de comunicación para incrementar la eficacia de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 32 Para la Unesco la TE es entendida "como el modo sistemático de concebir, 

aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a 

la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, corno fonna de 

obtener una más efectiva educación". 33 

Para darle un significado más actual al concepto, Manuel Area reconceptualiza la 

TE como "ese espacio intelectual pedagógico cuyo objeto de estudio son los medios y las 

tecnologías de la infonnación y comunicación en cuanto fonnas de representación, difusión 

y acceso al conocimiento y a la cultura en los distintos contextos educativos: escolaridad, 

educación no fonnal, educación informal, educación a distanc:a y educación superior". 34 

JO. 
ldcm. 

31 De ahora en adelante se abreviará TE. 
12 Arca (2009, p. I 6). 
33 Ibídcm, p.19. 
34 lbídem, p.20. 
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Resulta fundamental destacar el papel que desempeñan algunas de las TIC dentro del 

concepto moderno de TE, y cómo por medio de la utilización de éstas se pretende impulsar 

la sociedad del conocimiento. 

Hablar de la TE hoy en día significa entender que el ámbito de estudio de ésta son 

las interrelaciones que se dan entre las TIC y la educación en el contexto social en que 

vivimos. En la TE postmoderna es muy importante el papel que asumen los medios y las 

TIC como herramientas culturales que las personas interpretan y utilizan de acuerdo con 

sus esquemas y parámetros. Es por esto que Area señala que la TE debe partir del análisis 

del contexto social, cultural e ideológico bajo el cual se produce la interacción entre los 

sujetos y la tecnología. 

1.6 Marco Metodológico 

El presente trabajo presentará una descripción de la problemática sobre la Brecha 

Digital en el sistema escolar de los países a estudiar que en este caso son: Chile y México. 

Esta descripción pretende dar a conocer cuál es la situación actual del acceso a las 

tecnologías de la infonnación y la comunicación (TIC's) de los escolares tanto chilenos 

como mexicanos, así como también el uso y apropiación que hacen de ellas. Además de 

mostrar, si es posible observar resultados de aprendizaje con el uso de las TIC's. 

También se presentarán los programas a nivel de políticas públicas que ambos 

países están desa1Tollando en el área de la tecnología. Aquí se pretende entregar una breve 

descripción de ellos, sefíalando sus objetivos, el tiempo que llevan implementándose y las 

evaluaciones internas y externas que se tiene de los mismos. 

Luego y como punto central del trabajo de investigación, se realizará un análisis 

comparativo a nivel cuantitativo de las estadísticas de Chile y México en cuanto a los 

resultados obtenidos en PISA 2009. Mediante esta comparación, se pretende mostrar cuáles 

son las distancias reales entre los países analizados, y también incorporar a modo de 

referencia el promedio OCDE, con el fin de situar tanto a Chile como México en el 

panorama internacional. 
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Estas estadísticas proporcionan la información obten::da en el segmento de 

preguntas sobre posesión de tecnología y uso de ella, y se comparan con los resultados 

obtenidos por los escolares en las pruebas de competencias de Lectura, Matemáticas y 

Ciencias Naturales. Lo que permite tener una idea de cómo la tecnología influye en el 

aprendizaje escolar. 

Por otra parte, también se realizará un análisis cualitatiYo que tiene por objetivo 

extraer recomendaciones de política pública que sean aplicables a los sistemas escolares de 

ambos países en estudio. Este análisis se generará a partir de entrevistas a expertos en el 

ámbito de Educación y Tecnología. El procedimiento para desarrollar estas entrevistas 

será una adaptación del Método Delphi35
, que es una metodología de investigación 

multidisciplinar para efectuar predicciones y pronósticos cuyo objetivo es la consecución 

de un consenso basado en la discusión entre expertos. 

Los expertos que se entrevistan en este trabajo de investigación son: Blanca Heredia 

Rubio, profesora investigadora afiliada en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) en México. Doctora en Ciencia Política de la Universidad de 

Columbia en Estados Unidos. Y Yan Camilo Vergara, actuahne:1te Director de Nativa D, 

quien anteriormente fue Gerente del Programa Medellín Digital en Colombia. 

Para finalizar, es impmtante mencionar una de las principales limitaciones que tiene 

este trabajo de investigación y que está relacionada con la falta de estudios tanto a nivel 

nacional en los casos de Chile y México, así como también a nivel regional sobre 

estadísticas de Brecha Digital en la educación básica y secundaria. 

Si bien en un comienzo se pensó que se podía demostrar de forma estadística 

precisa con datos obtenidos de investigaciones de ambos países, o a nivel regional, la 

fonna en que las TIC's influyen en el aprendizaje de los escolares y la reducción de la 

Brecha Digital. Luego de una acuciosa revisión bibliográfica, se detenninó que aún faltan 

estudios que muestren estadísticamente los niveles de utilización y aprendizaje por medio 

1'Scott (2001 ). 
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de las TIC's. Llama la atención, que salvo PISA, no existan investigaciones que recopilen 

datos específicamente de esta materia en los países de América Latina. 
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Capítulo II: Realidad actual respecto a la incorporación de las TIC al sistema 

educativo: El caso de Chile 

2.1 Chile y su Sistema educativo escolar 

Para contextualizar se presenta el Cuadro l con información estadistica general del país. 

Cuadro 1, Chile 

Territorio Km 2 756,76536 

Población, millones de personas. 
Año 2011. 17 ,302,95637 

1 

Producto Interno Bruto (PIB) anual a 

precios corrientes en dólares. 

Millones de dólares. Año 2011 248,58538 

Producto interno bruto (PIB) total anual 

por habitante a precios corrientes en 
dólares. (Dólares por habitante a precios 
corrientes). Año 2011 14,36639 

Promedio de años de escolaridad de la 

población de 18 años y más. Año 2009 10.440 

Fuente: Elaboración propia. 

La educación en Chile está regulada por la Ley General de Educación de 2009 

(LGE) que remplazó a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), y es el 

Ministerio de Educación el encargado de manejar el sistema educativo a nivel nacional. 

El sistema educativo escolar chileno está compuesto por tres niveles: Parvulario, 

Básico y Medio. Cabe señalar que para efectos de este trabajo, se dejará de lado la 

Educación Superior por no formar parte del tema de investigación. 

368ibliotcca Congreso Nacional (BCN). 
37CEPALSTAT (2012). 
18' · Idem. 
39' Jdcm. 
40Ministcrio de Desarrollo Social (MDS), Encuesta Casen (2009). 
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La Educación Parvularia es el primer nivel del sistema educacional chileno. Atiende 

integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica 

(seis años de edad), sin constituirse como nivel obligatorio41
• 

La Educación Básica actualmente consta de ocho niveles, de 1 º a 8º básico y la edad 

mínima para ingresar a ella son los seis años. Por otra parte, La Educación Media es el 

nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de 

educación básica y está compuesta por cuatro años de escolarización de 1 ° a 4° año 

medio42
. Es necesario señalar que con la reforma constitucional del año 2003 la educación 

media en Chile también pasó a ser obligatoria y gratuita, al igual que lo era la básica. Por 

lo tanto, es el Estado el encargado de garantizar el acceso a ella. 

Siguiendo con lo anterior, es importante aclarar que la Ley General de Educación 

realizó una refonna a los niveles educativos, y a partir del 2017 la Educación Básica 

comprenderá de 1 º a 6º año básico, y la Educación Media pasará de cuatro a seis años de 

fonnación. Los primeros cuatro años serán de formación genenl y los dos últimos de 

fonnación diferenciada43
. 

En cuanto al tipo de establecimientos escolares, dentrc del sistema educativo 

chileno se pueden encontrar tres tipos de éstos definidos de acue:-do con su dependencia. 

Están los Municipales o Subvencionados, los Particulares Subvencionados y los 

Particulares Pagados44
. Es importante explicar que la obligatoriedad y gratuidad de la 

ensefianza básica y media, cómo se comentó anterionnente, sólo es garantizada por el 

Estado en los establecimientos Municipales o Subvencionados. 

41 JUNJI (201 l). 
4~BCN (20 l O). 
4JBCN (2009). 
44 Roco (2010, p .2). 
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2.2 Programa Enlaces 

En Chile, la primera política pública de incorporación de las TIC a la educación escolar, fue 

la red Enlaces. Ésta fue creada el año 1992 por el Ministerio de Educación con el objetivo 

de constituir una red educacional nacional entre todas las escuelas y liceos subvencionados 

del país, e incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación a la educación. 

Enlaces nació como un proyecto piloto con doce escuelas en Santiago y luego se extendió a 

La Araucanía, abarcando a 100 establecimientos. 

Como parte del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 

Educación (MECE) de la Refonna Educacional chilena, Enlaces fue progresivamente 

capacitando a los profesores e instalando la infraestructura de redes necesaria a lo largo de 

todo Chile. Lo que se pretendía con esta iniciativa era enriquecer los programas de estudio, 

proveer a los docentes de nuevas herramientas didácticas y ofrecer a todos los estudiantes 

las mismas oportunidades de acceder a una mayor cantidad y una mejor calidad de recursos 

d d . · 45 e apren 1zaJe . 

En el año 1995, Enlaces comenzó su expansión nacional con lo que llegó a una 

cobertura de 5,300 escuelas a nivel nacional incluyendo Isla de Pascua y la Antártica. El 

mismo año Enlaces creó su primer sitio web en Internet, el cua agrupó una serie de 

contenidos y recursos educativos para estudiantes y profesores. Con el avance de la 

tecnología, este sitio fue evolucionando y de esta fonna muestra el proceso de crecimiento 

que ha experimentado la iniciativa pública. 

Fue en el año 1998, bajo el marco de la reforma curricular que significó la MECE 

en el sistema educacional, que se incorporó de fonna oficial la Infonnática a los programas 

de estudio de educación media. Con esta medida se esperaba que al finalizar la educación 

media, los estudiantes hubiesen desarrollado la capacidad ele conocer y manejar 

he1rnmientas de software en general, de acceso a comunicaciones, y de buscar y 

seleccionar información a través de las redes de comunicación, entre otras competencias46
. 

45 Enlaccs (s.f). 
46 Enlaccs (s.f.). 
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Como veremos más adelante en esta investigación, este objetivo aún no ha podido 

cumplirse. 

En el año 2000 nace Enlaces Rural que tiene por objetivo ampliar la cobertura de la 

red a las escuelas no incorporadas, que en su mayoría eran escuelas rurales de lugares 

apartados. Un año después, se creó el portal Educarchile, orientado a apoyar a todos los 

actores involucrados en la educación tanto docentes, alumnos, familia e investigadores, 

con una amplia oferta de servicios y contenidos a través de Intemet47
. Además, el 

Ministerio de Educación realizó un convenio con empresas privadas de telefonía para que 

ofrecieran banda ancha a precios preferenciales a escuelas y liceos del país. 

Otra iniciativa del programa en el año 2004, fue la de entregar cerca de dos mil 

computadores reacondicionados a colegios y escuelas. Con esta medida, el gobierno 

buscaba llegar a la meta de tener un computador por cada 30 alumnos en los 

establecimientos educacionales. Meta que en su época era bastante ambiciosa puesto que 

"hace unos años se estimaba que la mayor parte de los países latinoamericanos tenían tasas 

superiores a 100 alumnos por computador con la excepción de Chile y Costa Rica que 

tenían tasas entre 40 y 50 alumnos por computador48
• 

En el año 2005, el Ministerio de Educación creó el Centro de Educación y 

Tecnología de Chile lo que le da un nuevo carácter institucional a Enlaces. El fin de esta 

medida es que el Centro se transfonne en un referente y articulador de las políticas públicas 

vinculadas con la infonnática educativa y que también cumpla un rol activo en la 

alfabetización digital de la ciudadanía49
. Durante este afio, se da inicio al Fondo para Banda 

Ancha que pennite a los establecimientos educacionales postular y obtener financiamiento 

para su conectividad. 

Otra área de trabajo de Enlaces fue el análisis realizado en conjunto con el Programa 

de Desarrollo de las Naciones unidas (PNUD), respecto al Informe sobre Desarrollo 

-1
7Enlaccs (s.f.). 

-1x8runncr (2003) en Jara (2008, p. 13). 
-1

9Enlaccs (s.f.). 
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Humano en Chile 2006 Las tecnologías: ¿Un salto al futuro? Análisis en el que se revisaron 

los temas tratados en el capítulo Nuevas Tecnologías y Educación, donde este informe 

reafinna que la escuela se ha transfonnado en un elemento central para disminuir la brecha 

digital, ya que representa la principal fuente de acceso gratuito de los jóvenes a las nuevas 

tecnologías50
. 

En su constante trabajo por incorporar las TIC al sistema. educativo y conocer el 

impacto que éstas tienen en la educación. En el año 2009 se realiza en Chile el primer 

Censo Nacional de Informática Educativa51
, en esta medición :;e recolectó información 

detallada de la infraestructura de los establecimientos, del acceso y del uso de las TIC por 

parte de actores claves ( directores, coordinadores TIC, profesare~; y alumnos), tanto en el 

colegio como en el hogar. Producto de esta medición surgió el Índice de Desarrollo digital 

Escolar (IDDE) que refleja el grado de desarrollo de las condiciones de infraestructura, 

capacidades humanas, gestión y uso de TIC en los establecimientos educacionales. 

El año 201 O tras una auditoría al sistema de gestión de calidad del proceso de 

Evaluación de Recursos Educativos digitales, el programa Enlaces, recibió la certificación 

internacional de calidad ISO 9001 :2008. El mismo año, Enlaces también obtuvo el Premio 

Internacional de Educación y TIC que entrega la Fundación Telefónica y la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) en la categoría Instituciona152
. Este reconocimiento 

busca destacar las trayectorias más relevantes por su valor en la innovación pedagógica a 

través de la incorporación de las Tecnologías de la Infonnación y la Comunicación, 

contribuyendo así de forma sustancial a la mejora de la calidad de la educación. 

Otra labor de Enlaces en el marco de desarrollo de competencias TIC, ha sido la de 

capacitar a los actores del sistema educativo. Es por esto que en el año 2011, 8,275 

docentes aprobaron cursos de fonnación de Enlaces. Además, por pnmera vez, se 

ofrecieron cursos extracurriculares para estudiantes en los que pa1iiciparon 3,300 alumnos 

pertenecientes a 165 establecimientos educacionales del país. 

'ºEnlaces (s. f.). 
51 FUDEA (s.f.). 
'"OEI (2010). 
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2.3 SIMCE TIC 

SIMCE es el Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio 

de Educación de Chile. Su principal propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación, informando acerca del desempeño de los estudiantes en las 

diversas áreas de aprendizaje relacionando estos desempeños con d con el contexto escolar 

y social en que aprenden. La evaluación Simce TIC tiene como propósito específico 

detenninar el nivel de desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje en alumnos y 

alumnas de segundo año medio de todo el país53
• 

Los objetivos de esta evaluación son, por una parte, detenninar el nivel de 

desarrollo de las Habilidades TIC para el Aprendizaje que han alcanzado los estudiantes; y, 

por otra, conocer los factores individuales y de contexto relacionados con el rendimiento en 

la prueba. Esta medición se realizó por primera vez en el año 2011 por lo que los resultados 

obtenidos entregan información actual sobre la situación de los escolares chilenos en cuanto 

al manejo de las TIC. Esta prueba se realizó entre el 2 y el 30 de noviembre de 2011 y en 

ella participó una muestra representativa de 10,321 estudiantes de 2º año medio, los cuales 

pertenecen a 505 establecimientos educacionales del país. 

Para medir las Habilidades TIC para el Aprendizaje se aplicó una prneba consistente 

en 32 ítems, la cual se respondió íntegramente en un computador, para lo cual se desarrolló 

un software especial. Éste simula un escritorio virtual en el que los estudiantes cuentan con 

las aplicaciones más comúnmente utilizadas, como: procesador de texto, hoja de cálculo, 

editor de presentaciones, navegador de Internet y herramientas web como el correo 

electrónico. En este ambiente virtual, los estudiantes debieron resolver diversas tareas y 

requerimientos en base a un tema transversal relacionado con la ecología54
. 

Las Habilidades TIC para el Aprendizaje evaluadas se agrup,m en tres dimensiones: 

la primera es la Información que se refiere a la habilidad de acceder a ella, comprenderla, 

53 Informc de resultados nacionales 2° Medio SIMCE TIC (2011, p.5). 
'"Ibídem, p.14. 
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utilizarla y generar nueva información en un medio tecnológico; la segunda que es la 

Comunicación entendida como a la habilidad de dar a conocer (comunicar, transmitir) 

información a través ele medios tecnológicos; y la última dimensión, Ética e Impacto Social 

que es la habilidad de analizar situaciones de interacción en el contexto virtual, reconocer 

las consecuencias que el uso de la tecnología puede tener en la vida personal y/o de otros, y 

tomar decisiones de acción en este mundo tecnológico55
. 

Los rangos de nivel de logro establecidos para Simce TIC .,on los siguientes: Nivel 

avanzado con 336 puntos o más. Nivel Intermedio entre 246 y 335 puntos y nivel Inicial 

con 245 puntos o menos. Una vez obtenidos los resultados se detenninó que el puntaje 

promedio fue 249 puntos, lo que está levemente por sobre el puntaje del nivel Inicial. 

Los datos globales entregados en el Infonne de Resultados del Simce TIC 2011 

éstos arrojaron una distribución nacional de un 3.3% en nivel Avanzado, un 50.5% en nivel 

Intennedio y un 46.2% en el nivel Inicial. Al analizar el rendimiento de los escolares según 

la dependencia administrativa de los establecimientos, los resultados mostraron que los de 

tipo Municipal obtuvieron un promedio de 227 puntos (puntaJe inferior a la media 

nacional). Los Particulares Subvencionados promediaron 257 y lm; Particulares llegaron a 

298 puntos. 

Siguiendo con lo anterior, los resultados por grupo Socio Económico también 

mostraron brechas entre quienes provienen de estratos adinerados y los grupos de bajos 

ingresos. Un 73.2 % de los alumnos de estrato Bajo alcanzaron un nivel de logro Inicial en 

la prueba, mientras que los grnpos de ingresos Medio y Alto tuvieren un 45.0% y un 8.5% 

en ese mismo nivel. En el nivel Avanzado, la situación es al revés, mientras más alto es el 

Grupo Socioeconómico, mayor es el porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel 

Avanzado. 

Respecto a los resultados de esta medición, el ministro de Educación de Chile, 

Harald Beyer, señaló a la prensa "El país no ha sido capaz de nivelar la cancha desde el 

55 lbídcm, p.13. 

28 



punto de vista educacional.. .Son resultados que no nos dejan satisfechos, queremos que las 

tecnologías nos sirvan para aprender, en lenguaje, en matemática, que nos parecen 

tremendamente importantes para el desarrollo personal de los jóvenes 11
56

. 

2.4 Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

América Latina históricamente ha presentado un rezago en cuanto al acceso que tienen los 

estudiantes a las tecnologías de la Información y la Comunicación en comparación con 

países más desarrollados57
. Sin embargo, dado los esfuerzo!; que los gobiernos han 

realizado por reducir la brecha digital en el sistema escolar, al comparar los resultados del 

infonne PISA en los últimos 9 años se puede ver un avance en la materia. 

Resulta importante señalar que toda la infonnación estadística utilizada en este 

apartado fue obtenida de los resultados de la evaluación PISA correspondiente a los años 

2000, 2006, y 200958
. 

2.4.1 Acceso en el Hogar 

A continuación se presenta el acceso a las tecnologías en el hogar, que tienen los 

estudiantes chilenos de 15 años con base en la prueba PISA. Se tiene que para el año 2000 

un 31.3% de los estudiantes tenían una computadora en sus hogares. Cifra que pasó a un 

54.3% en el 2006 y luego creció a 74.2% en 2009. 

En cuanto a la posesión de un PC con Internet en el hogar, en el año 2000 un 17.4% 

de los alumnos tenían esta tecnología en su viviendas, mientras que para el año 2006 el 

porcentaje aumentó a 29.4% y en el 2009 llegó a 55.0%, lo que hcNa de una crecimiento de 

veinte puntos porcentuales en el acceso a las TIC en el hogar durante los últimos 9 años. 

56La Tercera (2012). 
57Mollcr, S., G. Sunkel y D. Trueco (20 l l p.16). 
580CDE (2000, 2006, 2009). 
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2.4.2 Acceso en la Escuela 

En relación al número de estudiantes por PC en los establecimientos educacionales. 

Chile también ha mostrado una evolución, puesto que el año 2000 había 44 alumnos por 

computadora, en el 2006 eran 29, y en el 2009 la cifra fue de 21. Si bien hay un avance 

importante en lo que se traduce como una mayor oportunidad para que los estudiantes 

puedan hacer uso del computador y de esta forma practicar el ap:~endizaje por medio de él, 

aún hay un gran distancia con respecto al promedio OCDE d:mde la cantidad es de 7 

alumnos por PC. 

2.4.3 Brecha según Sistema Educativo 

Al medir el acceso a PC que tienen los estudiantes de 15 años en las escuelas, fuente de 

acceso primordial a las tecnologías para aquellos de ingresos económicos más bajos, se 

tiene que para el año 2000 un 90.1 % de los estudiantes del sistema público tenía acceso a la 

computadora en la escuela, mientras que en las de tipo privado el acceso llegaba al l 00%. 

Para el año 2009 la cifra de alumnos de establecimientos públicos subió a 96.0%, mientras 

que la del sector privado descendió levemente a 99.7% en 2009. 

Por otra parte, también se presenta una brecha importante en el acceso a Internet 

según el tipo de establecimiento educativo. Los datos señalan que en el año 2000 un 47.6% 

de los alumnos tenían acceso a la red en las escuelas públicas, mientras que un 84.7% tenía 

acceso en las escuelas privadas. Para el año 2009 el porcentaje de estudiantes que accedía a 

Internet desde establecimientos públicos fue de 85.9%, en tanto que los de privados llegó a 

86.4%. Esto habla de un rápido crecimiento de la conectividad en los establecimientos 

públicos chilenos en la pasada década. 
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2.4.5 Brecha Según Grupo Socioeconómico 

En relación al grupo socioeconómico, en América Latina también existe una brecha 

en cuanto al acceso a la computadora en los establecimientos educacionales que tienen los 

alumnos de 15 años pertenecientes a los cuartiles59 superior e inferior según su status 

económico, social y cultural (ESCS)6º, en el periodo 2000 y 2009. Pero en el caso de Chile 

esta diferencia era de un 100% en ESCS superior y un 97% en ESCE inferior en el año 

2000. Mientras que en el año 2009 tanto el ESCS superior como el inferior tenían un 100% 

de acceso a computadores en los centros educativos. 

Estos indicadores reflejan que desde comienzos del siglo XXI Chile tenía muy 

buenos indicadores respecto a las brechas en acceso a PC en los establecimientos 

educativos según cuartil de procedencia de los alumnos. Para e: año 2009 este indicador 

igualó al promedio de la OCDE en el caso del cuartil superior y, superó por dos puntos 

porcentuales al promedio del organismo en el cuartil inferior. 

2.5 Usos y apropiación de las tecnologías 

Los descubrimientos y avances en la investigación intemaciom.1 en relación al uso y la 

apropiación que los estudiantes hacen de las tecnologías digitales, hoy en día, están 

poniendo especial énfasis en cómo las características sociales e individuales influyen en el 

uso que los escolares hacen de ella y los resultados que esto tiene. 

A raíz de esto se desprende que el beneficio que los estudiantes puedan obtener de las TlC, 

además de estar ligado a la posibilidad de acceso a éstas, tiene dir,~cta relación con la forma 

en que los jóvenes interactúa con la tecnología y cómo saca prowcho de las oportunidades 

' 1 61 que estas e generan . 

59Cuartilcs del nivel socioeconómico y cultural medido por el ESCS. 
60 ESCS refiere a Eeonomic, Social and Cultural Status de PISA (Status Económico, Social y Cultural). 
61Müller, S., G. Sunkel, G y D. Trueco (2011, p. 27). 
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2.5.1 Usos en el Hogar 

A continuación se presentan estadísticas respecto al tipo de uso que hacen los estudiantes 

de 15 años que utilizan la computadora al menos una vez a la semana en el hogar. De 

acuerdo con los resultados de PISA 2009, un 48% de los estudiantes chilenos, de este 

segmento etario, utiliza Internet para navegar por temas relacionados con tareas escolares. 

Un 50% mantiene comunicación electrónica con otros compañeros de clases por tareas 

escolares. 

Un 68% dice navegar por entretención, así como la misma cifra señala utilizar el PC 

con Internet para Chatear. Un 67% baja música, juegos o películas, mientras que sólo un 

18% dice utilizar las TIC para mantener comunicación electrónica con docentes por 

trabajos escolares y un 15% reconoce revisar el sitio web escolar por avisos o noticias, 

entre otros usos. En el cuarto capítulo de esta investigación se verán detallados los demás 

usos que los escolares hacen de las TIC. 

De lo anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes utiliza las TIC para 

objetivos recreacionales y en menor cantidad con propósitos escolares. También llama la 

atención, el alto porcentaje de jóvenes que utiliza Internet como medio de comunicación. 

2.5.2 Usos en la Escuela 

En relación al uso de las TIC que hacen los estudiantes de 15 años en los 

establecimientos educacionales se tiene que un 45% navega en la red por motivos 

relacionados con el trabajo escolar, un 30% realiza trabajos colaborativos con compañeros 

y un 16% efectúa prácticas y ejercicios de lengua extranjera y materna. De igual forma sólo 

un 14% afinna utilizar el correo electrónico en la escuela, un 11 % reconoce chatear y, 8% 

sube trabajos propios a la web escolar. 

Tomando en consideración las cifras sobre uso de las TIC según lugar, se puede 

diferenciar el lugar donde los jóvenes utilizan más los recursos tecnológicos, quedando 
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claro que en el hogar hacen un uso mucho más intensivo y recreacional, mientras que en la 

escuela el uso es moderado y orientado a fines pedagógicos. 
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Capítulo 111: Realidad actual respecto a la incorporación de las TIC al sistema 

educativo: El caso de México 

3.1 México y su Sistema educativo escolar 

Para contextualizar se presenta el Cuadro 2 con infonnación estadística general del país. 

Cuadro 2, México 

Territorio Km2 1,964,37562 

Población, millones de personas. 
Año 2011 113,590,96463 

Producto Interno Bruto (PIB) anual a 
precios corrientes en dólares. 
Millones de dólares. Año 2011 1,15:J,73164 

Producto interno bruto (PIB) total anual 
por habitante a precios corrientes en 
dólares. (Dólares por habitante a precios 
corrientes). Año 2011 10,13065 

Promedio de años de escolaridad 
de la población de 15 años y más. 
Ciclo escolar 2009/2010 8.666 

Fuente: Elaboración propia. 

La Educación en México es un derecho consagrado por la Constitución Vigente y 

está regulada por la Ley General de Educación de México, la que fue reformada por última 

vez el 9 de abril de 2012. De acuerdo con esta Ley, la aplicación y la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de 

las entidades federativas y de los municipios, en los ténninos que- la propia Ley establece. 

Para este efecto se entiende como autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaría 

de Educación Pública de la Administración Pública Federal (SEP/7
. 

1
'
2INEGI (201 la). 

63CEPALST AT (2012). 
1'~Ídem. 
65 Ídcm. 
(,(,INEG I (201 1 b ). 
r,

7Cámara de Diputados del H. Congreso de la Cnión (2012), artículo 11. 
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El sistema educativo mexicano está compuesto por seis niveles: inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior (bachilleratos y profe~.ional media) y superior 

(licenciatura y posgrado). Además, ofrece servicios de educación especial, capacitación 

para el trabajo, educación para adultos (alfabetización, primaria y secundaria, capacitación 

no formal para el trabajo) y educación indígena o bilingüe-biculh1ral (preescolar, primaria y 

secundaria)68
. Cabe señalar que para efectos de este trabajo, se dejará de lado la Educación 

Superior por no fonnar parte del tema de investigación. 

El nivel Inicial o también llamado Preescolar es el servicio educativo que se brinda 

a niñas y niños menores de seis años de edad, con el propósito de potencializar su 

desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas 

y afectivas69
. La educación de tipo Básico está compuesta por el nivel Preescolar, el de 

Primaria y el de Secundaria. La Primaria es la siguiente etapa de formación, a la cual el 

alumno debe ingresar con seis años de edad y su duración es de seis años de escolarización. 

Posteriormente está el nivel de Secundaria que tiene una duración de tres años. Según lo 

señala la Ley General de Educación, la educación básica, en sus tres niveles, tendrá las 

adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada 

uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y 

grupos migratorios 70
. La estructura del sistema educativo mexicano tiene diez años de 

educación obligatoria. La Constitución Política de México establece el carácter obligatorio 

de la educación preescolar, primaria, y secundaria71
. 

Luego, viene la Educación Media Superior que tiene una duración de tres at"'íos y 

está destinada a preparar a los alumnos para su posterior ingreso a la Universidad. El tipo 

medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, 

así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes 72
. El 

nivel bachillerato puede ser general o tecnológico, como también técnico profesional. 

1
'
8REDAL (2006, p.4 ). 

mSEP (2012). 
711Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2012), ai1ículo 38. 
71 REDAL (2006, p.4). 
72C{1mara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2012), artículo 37. 
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Los servicios educativos, por el régimen de las instituciones que los ofrecen, se 

clasifican de acuerdo con su control administrativo y pueden ser públicos (federales, 

estatales, autónomos) y particulares 73
. En cuanto a la gestión del ~is tema educativo, en 1992 

se realizó en México un acuerdo de Modernización de la Educación Básica, en el cual el 

gobierno federal transfirió la administración de la educación básica y normal a los estados, 

que tienen libertad y autoridad para aceptar o realizar modificaciones en los programas 

nacionales 74
. 

3.2. Programa Red Escolar 

En México la primera política pública de incorporación de las TIC a la educación, fue el 

programa Red Escolar, creado en el año 1997 como iniciativa del Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE) y de la Secretaría de Educación Pública como un 

programa de convergencia de medios 75
. 

Pero este no fue el primer intento del país por acercar la tecnología a la educación. 

Con relación a la tecnología educativa, en 1985 la SEP instrumentó, a través del ILCE, el 

primer esfuerzo por aprovechar la computadora como he1Tamienta didáctica en la escuela. 

A partir de entonces, se desa1Tol!ó e implementó el proyecto COEBBA-SEP (Introducción 

de la Computación Electrónica a la Educación Básica), que tuvo como propósito mejorar y 

estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecer la tarea docente, contribuir al 

desarrollo de la educación básica e incorporar la computadora al salón de clases 76
. De esta 

forma, entre 1996 y 1997, el proyecto COEBBA-SEP fue el antecedente de Red Escolar. 

La actual Red Escolar nació como un proyecto piloto a través de una iniciativa en 

donde la SEP encargó al ILCE promover el uso de la informática e Internet en proyectos 

educativos. El propósito principal de Red Escolar es brindar las mismas oportunidades 

educativas a todos los mexicanos, llevando a cada escuela y a cada centro de maestros, 

materiales relevantes que ayuden a mejorar el proceso de enseñan:rn-aprendizaje con apoyo 

71 SEMS (2012). 
74 REDAL (2006, p.4 ). 
75 Dc Alva Ruiz (2004, p. l ). 
7r'REDAL (2006, p.6). 
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de las tecnologías de información y comunicación; promover el intercambio de propuestas 

educativas y de recursos didácticos, además de recuperar las experiencias que se han 

desarrollado con éxito en las escuelas del país 77
. 

Red Escolar introdujo a las escuelas de educación básica y normal un modelo 

tecnológico, basado en el uso de la informática educativa, la conexión a Internet, 

videotecas, discos compactos de consulta, bibliotecas de aula y la red de televisión 

educativa. Lo que se pretende es proveer a las escuelas de información actualizada bajo un 

sistema de comunicación eficiente que permita el intercambio de experiencias entre 

alumnos y profesores. La filosofia que sustenta la concepción del proyecto es generar un 

modelo flexible con apoyo de los medios que permita a docentes y alumnos maximizar sus 

capacidades de aprendizaje en un ámbito de pennanente actualización y libertad 

pedagógicas 78
. 

Desde el nacimiento del programa se diseñó un modelo de uso basado en el 

equipamiento de cuatro computadoras, un servidor, una impresora, equipo de recepción de 

la señal de televisión educativa, una colección de CDs de consulta y una línea telefónica 

para conectarse a Internet, considerando que el promedio de alumnos por grupo era de 

cuarenta integrantes 79
. Actualmente se dota a las escuelas con 9 computadoras y un 

servidor, esto bajo la premisa de que en México hay 120,000 escuelas de educación básica80 

y no se podría cubrir a la totalidad de escuelas con otro modelo de equipamiento. Los 

alumnos de un grupo acuden al Aula de Medios una o dos horas a la semana dependiendo 

del número de grupos en una escuela. 

El modelo promueve el uso del correo electrónico, la pa11icipación en foros de 

discusión y el intercambio de infonnación para difundir materiales de apoyo, noticias de 

actividades culturales y otros materiales didácticos. Evidertemente, mientras más 

computadoras se tengan, más frecuente podrá ser el uso por cada alumno; pero dado que la 

experiencia importante es la generación de materiales y ace1vos, lo cual no requiere 

770IE (2007). 
7X' 'Idcm. 
79 Dc Alva Ruiz (2004, p.2). 
xoDato del aüo 2004. 

37 



necesariamente de la tecnología, aún pocas computadoras pueden hacer un cambio 

importante81
. 

Para que el cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo como lo plantea el 

programa, se necesita capacitar a los profesores en el uso de esta nueva tecnología. Es por 

esto que cada vez que un grupo de escuelas se dotan con las aulas de medios, se convoca a 

dos profesores por escuela para proporcionar un curso de habilidades de cómputo de 20 

horas y un curso de introducción de Red Escolar de 20 horas, ~stos profesores tienen el 

compromiso de replicar estos cursos a todos los profesores de la e;;cuela82
. 

Con el paso del tiempo el sitio web de Red Escolar puso a disposición de los 

profesores cursos de capacitación en línea como una fonna complementar y mejorar su 

formación en cuanto a tecnología educativa. Estos cursos y talleres abarcan tres ejes 

temáticos: Cómputo, Actualización y Cursos de Tecnología Educativa. 

Los recursos educativos para los alumnos los proyectos colaborativos de Red 

Escolar fueron desarrollados por expertos en diferentes asignaturas con el objetivo de 

reforzar de un modo creativo y pedagógico los contenidos temáti::os del Plan y programas 

de estudio83
. Estos recursos tienen el carácter de ejemplares, con el fin de que los 

profesores puedan replicar estos modelos para cualquier tema del currículo académico en el 

momento que se necesite. Las áreas de éxito del programa ha:;ta ahora son: Lengua y 

Literatura, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación, Cívica y Ética y Educación 

Artística. 

En cuanto a los resultados obtenidos, para el afio 2004 bajo el programa Red Escolar 

se habían creado 12 mil páginas web y un 10% de ellas eran producto del trabajo de 

alumnos y profesores. Cerca de 3 mil escuelas tenían una participación continua en el 

81 Dc Alva Ruiz (2004, p.2). 
x2Ibídcm, p. 3. 
83 Ídcm. 
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programa, 200 mil alumnos habían participado en proyectos colaborativos y 3 mil 

profesores habían recibido actualización a través de cursos en línta84
. 

De acuerdo con lo señalado por Nuria de Alva Ruiz, qmen fue Directora 

Académica del programa durante los años 2001 y 2007. A través de experiencia obtenida 

se ha podido comprobar que: "la tecnología es un factor de motivación para los estudiantes, 

abordan los temas que se les presentan con mayor interés y la escuela que cuenta con 

equipamiento adquiere prestigio entre la comunidad. "En cuanto a los alumnos que 

participan en proyectos los maestros manifiestan que los alumnos han desarrollado 

habilidades de expresión oral y escrita, y al ver sus mensajes en el foro o las publicaciones 

en la página elevan su autoestima"85
. 

Entre los principales retos del programa durante el 2004 se encontraba la necesidad de 

modificar el orden cmTicular para hacer un planteamiento de los temas de fonna 

interdisciplinaria. Para lo que se requiere capacitar y sensibilizar a toda la comunidad 

educativa respecto a estos cambios. Al respecto Alva de Ruiz señala: "La resistencia al 

cambio de los profesores la encontramos más en los métodos de enseñanza que en uso de la 

tecnología"86
. Por otra parte, un importante desafio para ese momento era la baja e 

inestable conectividad que tenía el país, hecho que afectaba la cobertura del programa. 

Actualmente Red escolar está constituida por más de 14 mil escuelas a lo largo de la 

República Mexicana. Su portal recibe un promedio de 2.5 millones de visitas diarias y 

atiende semestralmente a más de 200 mil alumnos y 4 mil docente~.87
. 

3.3 Programa Enciclomedia 

El programa Enciclornedia surgió el año 2003 corno una iniciativa coordinada por la 

Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la 

SEP, quien como responsable del programa estaba a cargo del ecuipamiento tecnológico, 

así como de su mantenimiento y actualización. 

8~lbídern, p. 5. 
85Oc Alva Ruiz (2004, p.5). 
81'Ídcm. 
87 ILCE (2012). 
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En el programa también participó la Dirección General de Formación Continua de 

Maestros en Servicio (instancia que define los lineamientos de la capacitación y ofrece 

fonnación a los responsables en las entidades federativas de hacer llegar esta capacitación a 

los docentes), el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (institución que 

desarrolla y actualiza el software educativo), además, de diversas empresas proveedoras del 

equipamiento y monitoreo, así como los Sistemas Educativos de las 32 entidades del país88
. 

El objetivo general del programa de acuerdo con su documento base era "contribuir 

a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de 

educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje, por medio 

de la experimentación y la interacción de los contenidos educativos incorporados a 

Enciclomedia, convirtiéndola en una herramienta de apoyo a la labor docente que estimula 

nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los 

libros de texto". 

De manera más específica se puede resumir que Enciclomedia buscaba contribuir a 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje con el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, teniendo como población objetiva a los estudiantes y 

docentes de 5º y 6º grado de educación primaria que tienen acceso a tecnologías de 

infonnación y la comunicación en los procesos de enseñanza aprcndizaje89
. 

Para el desarrollo de este propósito la iniciativa tenía cuatro elementos esenciales. 

El primero de ellos fue la construcción de la primera versión de Enciclomedia con la 

edición digital de 21 materiales de 5° y 6° grado de primaria, qu~ incluyó libros de texto del 

alumno, libros del maestro y ficheros; así como la creación del Espacio del Maestro que 

brinda recursos complementarios y sugerencias didácticas a los docentes. 

Otro elemento fue la Formación Docente y Apoyo Pedagógico, que consideró el 

diseño e implementación de un proceso de capacitación y actualización que garantizara la 

aceptación y el aprovechamiento del programa. La meta del programa para el 2006 era 

XXFLACSO (2008, p. 5). 
X9' Idcm. 

40 



atender a 180 mil maestros frente a grupo, además de directivos escolares y estatales, y 

asesores técnicos pedagógicos de educación primaria. Como tercer elemento de la iniciativa 

estaba el equipamiento de las aulas para lo cual de debía proveer a las aulas de 5° y 6º 

grado de las escuelas primarias públicas, Centros de Maestros y Escuelas Nonnales 

Públicas, de las condiciones de infraestructura necesarias para el despliegue y uso del 

Programa Enciclomedia. Estas condiciones eran el equipamiento tecnológico, la instalación 

eléctrica, y de conectividad ( de ser el caso), así como la seguridad, resguardo y 

mantenimiento del equipo90
. 

En el mes de diciembre del 2004 se concluyó el equipamiento de 21,434 aulas que 

beneficiaría a cerca de 643 mil alumnos de quinto y sexto grado de primaria91
. Finalmente, 

como cuarto elemento del programa estaba la evaluación y :;;eguimiento del mismo que 

tenía como objetivo monitorear la introducción de Enciclomedia a las aulas para efectuar 

correctivos oportunos y detectar buenas prácticas. Así como también verificar el 

cumplimiento de las metas del programa y evaluar los resultados de aprendizaje obtenidos. 

De acuerdo con la Evaluación de Impacto Social del Programa Enciclomedia 

realizado por la SEP en 2011, "para todos los segmentos el Programa Enciclomedia 

representa un cambio sustantivo en la forma de impartición de clases y en el nivel de 

aprovechamiento escolar que se hace posible a través de su utilización" 92
. Sin embargo, se 

pueden ver diferencias entre las escuelas que pertenecen a la fase I y aquellas que 

pertenecen a la fase II. Éstas radican principalmente en que en las primeras el equipamiento 

está en mal estado por falta de mantenimiento por lo que los equipos están fuera de 

funcionamiento. Esto produce frustración en la comunidad escolar y la sensación de 

abandono por pai1e de las autoridades, en este sentido. 

En cuanto a las condiciones de infraestructura, el grado de prioridad que las 

escuelas le otorguen al desempeño del programa depende también de que éstas no tengan 

otros problemas respecto a sus necesidades básicas. Ya que cuando en las escuelas existen 

911SEP (2004, p. 13). 
91' ldcrn. 
92SEP (201 l, p. 13). 
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carencias fisicas se reduce de forma drástica el grado de prioridad otorgado al 

funcionamiento de Enciclomedia. Otro problema con el que debe lidiar el funcionamiento 

del programa es el tema del robo, puesto que al perder el equipamiento las escuelas quedan 

por algún tiempo sin poder utilizarlo. 

Otro aspecto que señala esta evaluación tiene relación con la actitud de los actores 

del sistema educativo frente a Enciclomedia, puesto que ésta resulta fundamental para el 

aprovechamiento del programa. En cuanto a las tipologías de éstas en el caso del Director 

( de un establecimiento educacional), se encuentran las tres siguientes: el director 

involucrado, el pasivo y el bloqueador. En el caso de los profesores las actitudes que se 

encontraron fueron las del profesor comprometido, el elusivo y los inadvertentes. Por 

último, en el caso de los padres de familia, su grado de involucramiento hacia el programa 

depende de que lo conozcan y sepan su utilidad práctica. 

Parte de las conclusiones de la Evaluación de Impacto Social del Programa 

Enciclomedia señalan que uno de los mayores impactos que ha causado la iniciativa es la 

disponibilidad del equipo, ya que todos los niños, no importa del grupo socioeconómico al 

que pertenezcan, han logrado acceder de fonna tangible a la tecnología lo que brinda la 

oportunidad de construir familiaridad y cercanía emocional con el mundo de la tecnología 

de manera sencilla y cotidiana. 

Siguiendo con lo anterior, los maestros han vencido el temor a ser remplazados por 

computadoras y a perder su estatus. Además, éstos también han reconocido beneficios en 

la disminución del tiempo y de recursos económicos para pr~parar el material didáctico 

para las clases, así corno también el hecho de tener mayores elementos para la atención de 

los alumnos y que estos puedan participar más en las clases. 

Por otra parte, la capacitación sigue siendo la principal área de oportunidad 

detectada tanto por profesores como por directores, pues en la actualidad se considera que 

el programa Enciclomedia se subutiliza por la falta de conocimiento y desarrollo de 

habilidades técnicas. Asimismo, los directores y los maestros cestacan la necesidad de que 

la capacitación esté diferenciada por niveles para lograr un aprovechamiento que satisfaga 
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las expectativas de los maestros y por ende contribuya a motivarlos, así como, profundice 

en los contenidos del programa y no se centre en su funcionamiento técnico93
. 

Otra conclusión del infonne señala la importancia que tiene la comunicación 

pública respeto a que Enciclomedia tiene su oportunidad d~ continuidad a través del 

Programa de Habilidades Digitales para Todos lo que no signifka la supresión de equipos y 

contenidos ya existentes. 

3.4 Programa Habilidades Digitales para Todos 

Habilidades Digitales para Todos nace el año 2008 como una i::liciativa de la Secretaría de 

Educación Pública que fonna parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-201294
, pero se 

comienza a implementar en 2009. 

El programa tiene como objetivo proporcionar elementos sobre el maneJo de la 

infonnación que acompañen el proceso educativo, dentro y fuera de la escuela, para apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y el desarrollo de 

habilidades fundamentales que demanda la sociedad del conocimiento, con lo que se 

favorecerá su inserción en ésta95
. 

El programa es una estrategia educativa integral que impulsa el desarrollo y 

utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas de 

educación básica, a través de un modelo pedagógico que contempla: la formación y 

certificación de los docentes y directivos; el equipamiento tecnológico y la conectividad 

(Aula Telemática); la generación de materiales educativos, y el desarrollo de sistemas de 

infonnación que pennitan la gestión escolar y el uso de contenidos íntimamente 

relacionados con los planes y programas de estudio96
. 

Habilidades Digitales para Todos tiene 4 componentes. El primero es el Educativo 

que se relaciona con la utilización de las TIC dentro de la sala de clases, y cómo ésta 

91 lbídcm, p. 58. 
9"AM (2011). 
9'SEP (s.f.). 
96 Ídcm. 
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aumenta la interacción entre alumnos, maestros, materiales educativos y herramientas de 

comunicación y colaboración. El componente de Acompañamiento ofrece a docentes y 

directivos formación y certificación en competencias digitales, así como asesoría 

tecnológica y pedagógica, cursos en línea y la posibilidad de integrar redes sociales de 

conocimiento desde la escuela. 

El componente de Infraestructura Tecnológica se refiere a los tipos de aula 

telemática que se utilizan en primarias y secundarias. Un aLla telemática es el espacio 

donde los docentes y los alumnos interactúan con las tecnologías y los materiales 

educativos digitales para aprender, colaborar y comunicarse gracias a la conectividad 

disponible en las aulas. 

Estas últimas pueden ser de dos tipos: El Modelo 1 a 30 en los salones de 5° y 6° de 

primaria que consta de una computadora para el maestro, un proyector, pizarrón 

electrónico, Explora (platafonna educativa que tiene el propósito de que alumnos, maestros 

y directivos incorporen el uso habitual de las TIC a sus actividades escolares, a través de un 

modelo pedagógico orientado al desarrollo de habilidades y competencias indispensables en 

la sociedad del conocimiento) y conectividad. El Modelo 1 a 1 para secundarias generales, 

técnicas y telesecundarias que está compuesto por 1 laptop o PC por cada alumno, una 

computadora para el maestro, un proyector, un pizarrón electrónico, Explora y 

conectividad. 

Y por último, el componente de Gestión consiste en que la escuela asuma como 

propio el objetivo de desarrollar las habilidades digitales de :;u comunidad, a través del 

trabajo colegiado, definiendo metas, actividades y estrategias específicas97
. 

El proyecto Habilidades Digitales para Todos en el marco del Acuerdo 592 de 

Educación Básica, contempla estándares respecto al desarrollo de habilidades digitales, los 

cuales se concentran en 6 campos, cada uno de ellos con habilidades digitales específicas. 

()"7' 

'Idcm. 
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De acuerdo con el programa, un niño o Joven ha desarrollado las habilidades y 

capacidades relacionadas con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en los procesos de aprendizaje cuando: 

• Conoce las TIC y las utiliza creativa y eficazmente. 

• Busca, analiza y evalúa la información que obtiene a partir de diversas fuentes. 

• Soluciona problemas y aprende a tomar decisiones correctas. 

• Aprovecha herramientas de internet para publicar y producir sus propios contenidos. 

• Se comunica y trabaja en equipo con otros. 

• Se comporta de fonna respetuosa y responsable cuando utiliza las TIC, es decir, 

como un ciudadano digital que contribuye al desarrollo ce su comunidad98
. 

Por otra parte, según el Informe de Evaluación Específica de desempeño 2010-2011 del 

programa realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEV AL), éste es una estrategia de reciente implementación que cuenta con la 

percepción positiva de maestros, directores y alumnos, con relación a su potencial para 

fortalecer el aprendizaje y en especial el desarrollo de las habilidades digitales de docentes 

y alumnos. 

Sin embargo, la información disponible en el Sistema de Evaluación de Desempeño y el 

propio grado de avance del programa muestran que aún no se ha llegado al punto que 

permita valorar el cumplimiento del fin del programa, que se reriere a su contribución en el 

aprendizaje de los estudiantes y la inserción de los alumnos en la sociedad del 

conocimiento. 

Entre sus fortalezas, se destaca que es una estrategia que concentra los esfuerzos y 

acciones realizados por los gobiernos federal y estatal que estaban dispersos. Además, el 

programa considera las diferencias en el desarrollo de habilidades digitales de docentes y 

alumnos en la generación de criterios y estándares de cursos educativos y de fonnación y 

98' 'Jdcm. 
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emprende acciones en el diseño de diversos modelos de equipamiento para mejorar sus 

resultados. 

Finalmente, y siguiendo con las recomendaciones de la evaluación señalada. Los 

principales desafíos del programa son: mejorar operación de programas estatales y de 

programas de trabajo en escuelas, para garantizar la instalación oportuna de infraestructura 

y conectividad, funcionamiento de equipos y desarrollo de modelos educativos que 

consideren la diversidad y brecha de capacidades y aptitudes d~ estudiantes, docentes y 

centros educativos99
• Cabe señalar que este programa aún se encuentra en la fase de 

implementación en algunas escuelas. 

3.5 Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

En cuanto al acceso que tienen los estudiantes del país a las TIC, basado en la medición 

hecha por PISA se puede decir que México ha tenido una sostenida, pero lenta evolución de 

los indicadores y que aún está lejos del promedio de los países de la OCDE, que es el 

organismo que realiza esta evaluación. 

Resulta importante señalar que toda la infonnación este.dística utilizada en este 

apartado fue obtenida de los resultados de la evaluación PISA correspondiente a los años 

2000, 2006, y 2009' 0º. 

3.5. l Acceso en el Hogar 

Se tiene que un 23.3% de los estudiantes en el año 2000 disponían de una 

computadora en el hogar. Esta cifra creció a 42.0% en 2006 y, a 49.5% en el 2009. 

Respecto a la posesión de un computador con Internet en los hogares para el año 2000 sólo 

I 0.5% tenía conexión a la red. En el 2006 se llegó a un 22.4% y en el 2009 la cantidad 

aumentó a 34.4%. Estas cifras hablan de una imp01iante carencia en cuanto al acceso a las 

tecnologías en el hogar en comparación con el promedio de los países de la OCDE que 

99CONEY AL (2011 ). 
100OCDE (2000, 2006, 2009). 
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presentan al año 2009 un 93% de acceso a PC en el hogar y, un 91 % de computadoras con 

Internet. 

3.5.2 Acceso en la Escuela 

Si se habla de cantidad de alumnos por PC en los centros educativos, en el año 2000 

México tenía 27 estudiantes por computadora, en el 2006 eran 16 y en el 2009 la 

evaluación entregó que habían 12 alumnos por computadora. Esta cifra es cercana al 

promedio OCDE para 2009 que es de 7 alumnos por PC, y por ctra parte es una cifra muy 

buena en comparación con el promedio de América Latina que es de 21 estudiantes por PC. 

3.5.3 Brecha según Sistema Educativo 

De acuerdo con el tipo de establecimiento si es público o privado y el acceso a la 

computadora que tienen los estudiantes de 15 años, los datos del año 2000 indican que un 

76.8% tenía acceso en las escuelas públicas, mientras que un 83.8% podía usar un PC en las 

privadas el mismo año. Para el año 2009 este porcentaje aumentó a 89.9% en las públicas y 

a 98.7% en las privadas. Esta última cifra está por sobre la media de la OCDE de 2009 la 

que indica que un 97.9% de los estudiantes de establecimientos privados tiene acceso a una 

computadora. 

En el caso de la conectividad las pese al avance que mue5tran las estadísticas, aún 

hay una brecha según el tipo de establecimiento. En el año 2000 74.0% de los alumnos de 

escuelas públicas tenía acceso a Internet, en tanto que las privadas el acceso alcanzaba 

85.5% lo que muestra un distancia de casi veinte puntos porcentuales de diferencia. 

Los datos de 2009 señalan que en el caso de los establecimientos públicos el acceso 

a la red descendió a un 68.1 % y en el caso de los privados éste subió a un 88.0% 

profundizando la brecha según tipo de establecimiento. 
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3.5.4 Brecha Según Grupo Socioeconómico 

En cuanto al acceso a la computadora en los establecimientos educacionales que 

tienen los alumnos de 15 años pertenecientes a los cuartiles superior e inferior según su 

status económico, social y cultural (ESCS), en el periodo 2000 y 2009. Se puede ver que a 

nivel de América Latina y el Caribe, se ha producido un gran ac,;:rcamiento de la brecha al 

pasar de un 73% en ESCS superior y un 54% en ESCS inferior en el año 2000. Para en el 

año 2009 tener un porcentaje de 96% en ESCS superior y 88% en ESCS inferior. 

Esto indica que los centros educativos cumplen una impo1iante labor para disminuir 

la brecha en el acceso a la tecnología entre los estudiantes de diferentes cuartiles, puesto en 

los últimos 9 años el porcentaje de estudiantes que tiene acceso a una computadora en su 

establecimiento ha disminuido a la mitad 1°
1
. 

En el caso de México este indicador pasó de un 83% en ESCE superior y un 56% en 

ESCE inferior en el año 2000. A un 98% en ESCS superior y 90% en ESCS inferior. Este 

valor refleja una diferencia de 8 puntos porcentuales en 2009 co:1 respecto a los 27 puntos 

que los separaban en el 2000. 

3.6 Uso y apropiación de las tecnologías 

Tal corno se señaló en el capítulo anterior, de acuerdo con investigaciones 

internacionales el tipo de uso de las tecnologías y los beneficios :¡ue los escolares obtienen 

por ese uso, una vez que tienen acceso a ellas, depende de una variedad de factores, 

relacionados sobre todo con las características cognitivas, culturales y sociodernográficas 

del estudiante 102
• 

Es por esta razón que algunos autores '03 hablan de una "segunda división digital'', 

que ya no se refiere a las diferencias en el acceso, sino a la capacidad de usar las TIC y 

beneficiarse de ellas. A continuación se presentan estadísticas sobre los usos que realizan 

los escolares mexicanos. 

101Moller, S., G. Sunkel y D. Truco (2011, p. 21). 
102Claro (201 O) en S. Moller, G. Sunkel y D. Truco (2011, p. 27). 
103 Hargittai (2002) Robinson, et al (2003) en S. Moller, G. Sunkel y D. Truco (2011, p. 27). 
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3.6.1 Usos en el Hogar 

De acuerdo con la evaluación PISA 2009 los estudiantes mexicanos de 15 años que 

utilizan la computadora al menos una vez a la semana en sus hogares lo hacen con los 

siguientes fines: Un 67% realiza tareas escolares en el PC, ctro 43% señala mantener 

comunicación con compañeros por tareas de la escuela. Un 66% lo utiliza para chatear y un 

64% navega en Internet sólo por entretención. Los porcentajes de respuesta menores tienen 

relación a la comunicación electrónica con docentes por trabajos escolares con un 14%, 

igual porcentaje declara revisar el sitio web escolar por avisos o noticias y un 24% lo utiliza 

para subir o bajar recursos de sitio web escolar. 

3.6.2 Usos en la Escuela 

Por otra parte, el uso que este mismo segmento estudiantil hace en la escuela refleja 

que un 36% navega en la red por motivos de trabajo escolar, un 27% realiza tareas 

individuales en un computador. Un 15% lo utiliza para hacer prácticas de lengua extranjera 

mientras que sólo un 14% dice utilizar el correo electrónico en la escuela y un porcentaje 

menor, un 11 % afirma ocuparlo para chatear. En tanto un reducido 8% señala subir sus 

trabajos a la web escolar. 

Respecto al uso que los estudiantes hacen del PC se puede observar que en el caso 

de la escuela el uso es mucho más limitado, ninguna de las tareas consultadas alcanza una 

respuesta del 50% de los alumnos. En contraste, aquellos que utilizan la computadora en el 

hogar lo hacen con mayor frecuencia para usos escolares, pero también hay un gran 

porcentaje de usos recreacionales y de comunicación con sus pares que tiene como punto 

central la utilización de Internet. 

Se podría esperar que, a medida que el acceso a la tecnología siga ampliándose en 

los hogares, gran parte de las futuras generaciones va a aprender el tipo de uso recreacional 

naturalmente, transformándose en el tipo de apropiación básica de TIC de los nifios y 

jóvenes. Mientras que el aprendizaje de herramientas TIC más especializadas, como el uso 
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de software específicos, es algo que en general un adulto tiene que enseñarles o motivarlos 

a aprender104
. 

104
Mollcr, S., G. Sunkcl y D. Truco (2011, p. 30). 
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Capítulo IV: Comparación de los Casos de Chile y México e111 materia de Acceso y 
Uso de las TIC en el sistema escolar 

4.1 La Brecha Digital en América Latina y el Caribe 

En cuanto al avance de la región en relación a la incorporación de algunas de las TIC en 

el contexto educativo, como proceso que permite reducir la brecha digital, la CEP AL 

tomado el modelo propuesto por Selwyn 105 en 2004 como modelo ideal de integración de 

tecnologías. 

El modelo presentado en el Cuadro 3 diferencia las etapas que puede adquirir la brecha 

digital en el proceso de incorporación de las TIC y la fonna en que esto también significa 

un elemento de diferenciación social. 

Cuadro 3, Etapas Conceptuales de la Brecha Digital 

Acceso formal o teórico a 
Disponibilidad formal de TIC en los hogares, 

las TIC y los contenidos 
comunidades, escuelas y lugares de traba~ o, para ser 
utilizadas por todos su miembros. 

Acceso efectivo a las TIC y Disponibilidad de TIC en hogares, comunidades, 

los contenidos 
escuelas y lugares de trabajo, para quiene5 consideran 
que pueden hacerlo. 

Cualquier tipo de contacto con las TIC. Puede o no ser 
Uso de las TIC significativo y puede o no traer aparejada:; 

consecuencias de mediano/largo plazo. 

Uso significativo de las TIC, en el cual se ejerce un 

Apropiación de las TIC 
grado de control y elección sobre la tecnología y los 
contenidos. El uso puede considerarse útil, fructífero, 
valioso y tiene importancia para el usuario . 

Resultados concretos y Consecuencias inmediatas o en el corto plazo del uso de 
notorios las TIC. 

Consecuencias en el mediano o largo plazo de uso de 

Consecuencias concretas y 
las TIC en términos de la participación en la sociedad 
de la información. Puede evaluarse en función de las 

percibidas 
actividades: productivas, políticas, sociales, consumo, 
ahorro. 

fuente: '-Jeil Selwyn, "Rcconsidering political and popular understandings ofthe digital divide". New 

Media & Society, Vol.6 , Nº 3, :W04, p.352, en: CEPAL, 2009. 

105
Sclwyn, N., (2004) en Mollcr, S., G. Sunkel y D. Truco (2011, p. 12). 
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Las etapas de este modelo se pueden agrupar en cuatro dimensiones que ordenan el 

análisis sobre el grado de avance y los potenciales beneficios asociados a la incorporación 

de las TIC en el sistema educativo de la región: acceso, usos, apropiación y resultados 106
. 

Por acceso y disponibilidad de TIC se entiende el amb:.ente tecnológico del que 

disponen los jóvenes en el sistema educativo. Los usos son aquellos que los estudiantes de 

la región están efectivamente adoptando en tomo a las TIC y cómo estos se diferencian de 

acuerdo con variables sociodemográficas básicas. Apropiación se entiende como el sentido 

y grado de control que los jóvenes otorgan al uso de las tecnologí2.s. Y por último, se habla 

de los resultados y consecuencias que pueden asociarse a la utilización de las TIC por los 

estudiantes 107
. 

De acuerdo con lo señalado por la CEP AL, en América Latina donde aún existen 

diferencias en el acceso a la tecnología, no es posible hablar de fases de desarrollo, sino 

más bien, hay que pensar en niveles de brecha que ocurren de fonna simultánea. 

Dado el alcance de esta investigación y según lo mencionado en el primer capítulo, 

respecto a que una de las principales limitaciones que se tiene en América Latina en el 

tema, está relacionada con la falta de estudios tanto a nivel nacional en los casos de Chile y 

México, así como también a nivel regional, sobre estadísticas de Brecha Digital en la 

educación básica y secundaria y, cómo ésta se puede ligar a los resultados de aprendizaje. 

Cabe señalar que en este apartado no se profundizará cuantitativamente respecto del último 

punto. 

Motivo de lo anterior, a continuación se presenta un análisis comparativo respecto a 

los resultados obtenidos por ambos países en cuanto a acceso, uso y apropiación de las 

tecnologías. Sin embargo_ aún queda pendiente para futuras investigaciones, un análisis 

más profundo respecto a la fonna en que la incorporación de las T[C influye directamente 

en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la región. 

106Móllcr, S., G. Sunkcl y D. Truco (2011, p.12). 
107 Ídcm. 
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4.2 Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

4.2. l Brecha en el acceso 

Para avanzar en la descripción de brecha digital presentada en el capítulo uno, es 

importante distinguir entre brecha de acceso y conectividad, y brecha del uso efectivo de 

las herramientas digitales, "pues no es el número de equipos existentes lo que moderniza la 

organización social y productiva de las sociedades de la información, sino la cantidad y 

calidad de información y comunicación digitalizadas" 1º8
• 

4.2.2 Acceso en el Hogar 

En cuanto al acceso en el hogar, como lo muestra el Gráfico l, de acuerdo con los 

datos de PISA en el año 2000, Chile mostraba un 31.3 % de alumnos de 15 años con 

posesión de PC, un 17.4% con Internet, 26.0% tenía un PC con Software Educativo y un 

68.7% no poseía TIC. 

1º'CEPAL (2008, p. 36). 
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Gráfico 1, Promedio de Chile, México, OCDE y Países de América Latina y el Caribe: 

Porcentaje de Estudiantes de 15 años con acceso a computadora e Internet en el 

hogar, 2000 a 2009 

Fuente: PISA 2000, 2006 y 2009, elaboración propia. 

El mismo año, en México un 23.3% de los estudiantes tenía PC en su hogar, un 

10.5% lo tenía con Internet, un 17.3% poseía un Software educativo en su PC y un 76.8% 

no tenía TIC. 

Si se compara esta situación nueve años después, en el 2009 en Chile un 74.2% de 

los estudiantes declara tener PC en el hogar, un 55.0% lo tiene con Internet, un 34.9% tiene 

software educativo en su PC y el porcentaje de alumnos sin TIC se redujo a 25.8%. México 

también muestra avances, con un porcentaje de 49.5% estudiantes con PC en el hogar, un 

34.4% con Internet, un 29.3% con software educativo y un 50.5% sin posesión de TIC. 

Es importante señalar que pese a que Chile tiene mejores niveles de acceso a la 

tecnología en el hogar que México, ambos países aún se encuentran muy por debajo del 
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promedio OCDE que en 2009, en el caso de posesión de PC fue de 91.7%, en cuanto a PC 

con Internet promediaba un 88.0%, un 54.5% tenía software educativo en el PC y muy al 

contrario de los países analizados sólo un 8.3% no tenía acceso a TIC. 

4.2.3 Acceso en la Escuela 

En relación al acceso a las TIC en la escuela, en el Gráfico 2 se puede ver cómo ha 

disminuido la cantidad de alumnos por PC en los centros educativos desde el año 2000 al 

2009 en los dos países analizados. Esta vez México en todo los años de la prueba, muestra 

mejores indicadores que Chile al respecto y si bien ambos están lejos de alcanzar e 

promedio de los países de la OCDE. Si se los compara con América Latina y el Caribe, los 

dos están por sobre el nivel del resto de la región 

Gráfico 2, Número de Estudiantes por Computadora en Centro Educativo 

OCDE 

América Latina y el 

Ca ribe 

Méxi.co 

Chile 

• 2009 • 2006 • 2000 

Fuente: PISA 2000, 2006 y 2009, elaboración propia. 
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4.2.4 Brecha según Sistema Educativo 

Otra brecha en el acceso que se puede ver en la región, es la que existe en relación al 

sistema educativo dependiendo si éste es público o privado. De acuerdo con los datos de 

PISA, en el Cuadro 4 se puede ver cómo esta brecha en caso de Chile se ha reducido 

considerablemente desde el año 2000 al 2009 llegando en el caso del acceso a PC en 

establecimiento público en 2009, a estar a menos de un punto po:~centual del promedio 

OCDE. 

Cuadro 4, Acceso a PC e Internet en la escuela de los alumnos de 15 años, 
según tipo de establecimiento 

2000 2009 

Público Privado Público Privado 

País 
Acceso Acceso Acceso Acceso 

a PC Internet aPC Internet a PC Internet aPC Internet 
Chile 90.1% 47.6% 100.0% 84.7% 96.0% g5_93/o 99.7% 86.4% 

México 76.8% 74.0% 83.8% 85.5% 89.9% 68.1% 98.7% 88.0% 

América Latina y el Caribe 62.0% 53.6% 86.6% 82.7% 84.7% 65.6% 94.5% 81.9% 

OECD 84.3% 77.1% 88.9% 85.0% 96.3% 92.6% 97.9% 95.0% 

Fuente: Pisa 200 y 2009, elaboración propia. 

Por su parte, México también ha reducido la brecha en el acceso entre centros 

educativos públicos y privados, pero aún existen diferencias por ;;obre los diez puntos 

porcentuales entre uno y otro, lo que representa la desigualdad de la c.istribución económica 

que tiene el país. Otro dato importante de destacar es que en las escuelas públicas en 

México el acceso a Internet presentó una baja respecto al año 2000, lo que sin duda 

representa un reto al trabajo realizado por el país en cuanto a conectividad. 
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4.2.5 Brecha Según Grupo Socioeconómico 

En cuanto al grupo socioeconómico, el Gráfico 3 muestra la brecha que existe en América 

Latina y el Caribe en relación al acceso a la computadora en los establecimientos 

educacionales que tienen los alumnos de 15 años pertenecientes a los cuartiles 109 superior e 

inferior según su status económico, social y cultural (ESCS) 110
, en el periodo 2000 y 2009. 

Gráfico 3, Porcentaje de Estudiantes de 15 años con Acceso a Computadora en 

Centro Educativo en Cuartiles ESCS Superior e Inferior, 2000 y 2009 
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Fuente: PISA 2000, 2009 elaboración propia. 

La gráfica 3 señala que mientras en Chile el acceso a PC en los centros educativos 

según el cuarti l al que pertenecen los alumnos de 15 años no presenta grandes diferencias e 

incluso está por sobre el promedio OCDE. En el caso de México esta brecha entre cuartiles 

tiene una diferencia de 27 puntos porcentuales en el 2000 y, en el 2009 se reduce a 8 puntos 

'º9Cuarti les del nivel socioeconómico y cultural medido por el ESCS. 
' 'ºESCS se refiere a Economic, Social and Cultural Status de PISA (Estatus Económico, Social y Cultural) . 
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de distancia. Reducción que se infiere se debe al esfuerzo realizado por el gobierno en 

relación a políticas públicas de introducción de las TIC en el sistema educativo público. 

Por otra parte, al analizar la misma brecha, pero en el acceso a Internet en los 

centros educativos. En el Gráfico 4 se aprecia que Chile exhibe indicadores muy 

avanzados respecto a este punto, estando incluso por sobre el promedio OCDE en el cuartil 

inferior los años 2000 y 2009. 

Gráfico 4, Porcentaje de Estudiantes de 15 Años con Acceso a Internet en Centro 

Educativo en Cuartiles ESCS Superior e Inferior, 2000 a 2009 
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México en cambio muestra una gran diferencia en el acceso a Internet que tiene los 

estudiantes de 15 años en la escuela, según el cuartil socioeconómico en el año 2000 esta 

diferencia es de 43 puntos porcentuales, mientras que el 2009 si bien se reduce a 3 5 puntos, 

aún continúa siendo una distancia importante. Esta diferencia es aún más grande que la que 

presenta América Latina y el Caribe en el 2009. 
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El análisis de las cifras de acceso y disponibilidad de la tecnología, tal como lo señala la 

CEP AL confinnan el hecho de que en la región aún no se supera la primera etapa de acceso 

a las TIC. Sin embargo, hay que señalar que en los países analizado:;, se muestran avances 

en la materia. 

4.3 Usos de las tecnologías 

4.3.1 Usos en el Hogar 

Tal como se mencionó anteriormente, además de la posibilidad de acceso y 

conectividad a la red que tienen los estudiantes, es importante inv,~stigar pará qué están 

utilizando estas tecnologías. Puesto que un uso efectivo de ellas es lo que realmente puede 

representar una ayuda en el aprendizaje. El Gráfico 5 muestra el uso que hacen de las TIC 

los escolares de 15 años que utilizan el PC al menos una vez a la semana. 
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Gráfico 5, Porcentaje de Estudiantes de 15 Años que usan las TIC al menos una vez a 

la Semana en el Hogar, de acuerdo con el Tipo de Uso, 2009 
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Es importante señalar que para la construcción de este gráfico se utilizaron datos de 

PISA 2009, así corno también información obtenida en la CEPAL. Tanto en Chile corno en 

México, las principales actividades que realizan los estudiantes en el hogar, tienen que ver 

con el uso de Internet corno medio de comunicación y entretención. Mientras que en menor 

medida utilizan la red para comunicarse con sus docentes, revisar, subir o descargar 

información de los sitios web escolares. 

4.3.2 Usos en la Escuela 

En el caso del establecimiento educativo, de acuerdo con el Gráfico 6, el uso que 

los jóvenes de 15 años hacen de las TIC, sigue los mismos patrones de comportamiento que 

en el hogar, aunque en ambos países disminuyen considerablemente las actividades 

recreacionales corno chatear, uso de correo electrónico y juegos en línea. Es importante 
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señalar que para la construcción de este gráfico se utilizaron datos de PISA 2009, así como 

también infonnación obtenida en la CEP AL. 

Gráfico 6, Porcentaje de Estudiantes de 15 años que usan las TIC al menos una vez a 

la semana en Centro Educativo, de acuerdo con el Tipo de Uso, 2009 
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El tipo de apropiación que los jóvenes están desarrollando en tomo a las TIC, puede 

ordenarse en términos de intensidad y especialización. "El análisis indica que existen 

variables estructurantes en la Región, como las diferencias socioeconómicas y culturales, y 

el sexo del estudiante, que se asocian fuertemente a la posibilidad del estudiante de 

desarrollarse plenamente en este tipo de capacidades". 111 Como se analiza más adelante, 

más que el acceso a las TIC, la línea de estudio actual de los investigadores, se orienta 

111 Moller, S., G. Sunkcl y D. Truco (2011, p. 34). 
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hacia cuál es el tipo de uso que se hace de ella, y para que dicho uso sea provechoso, la 

fonna de apropiación que tengan los jóvenes es fundamental. 

Una manera de evaluar la apropiación de las tecnologías, como lo muestra el 

Gráfico 7, es medir la percepción de confianza en las propias habilidades para realizar 

tareas en la computadora, trabajar con Internet y usar diferentes tipos de software que 

tienen los estudiantes de 15 años . 

Gráfico 7, Percepción de Confianza en las Propias Habilidades para Manejar Tareas 

en el PC, Jóvenes de 15 años. Diferencias entre el Promedio OCDE y el Promedio 

Nacional Países Seleccionados 2006 (los datos para México fueron estimados). 
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Como se aprecia en el gráfico 7 el promedio de confianza de los estudiantes de 15 

años de algunos países de América Latina como Chile, Colombia, México y Uruguay está 

por debajo del promedio de la OCDE. Estas cifras marcan una gran diferencia con países 
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desarrollados y con los meJores resultados en la prueba PISA 2006, como Canadá, 

Finlandia y Nueva Zelanda. 

Salvo en el caso uso técnico y de software en Chile, se puede ver que el nivel de 

confianza está un 0.03% por sobre el promedio OCDE, y el cuanto a realizar tareas en 

Internet Chile es el país que muestra un mejor nivel de confianza en relación a los otros de 

América Latina. 

Para el caso de México los datos de este gráfico tuvieron que ser estimados puesto 

que el país no participó en las preguntas con que se realizó esta medi:::ión. Aunque de igual 

manera los datos indican que el nivel de confianza en las habilidades ~ara manejar tareas en 

la computadora de los estudiantes en México que participaron en la p~ueba PISA 2006, está 

muy por debajo del promedio OCDE. 

4.5 Resultados de Aprendizaje 

Al analizar los posibles resultados de aprendizaje que tiene la incorporación de las TIC en 

la educación es necesario señalar que la determinación de los factores que inciden en los 

logros de los estudiantes es muy compleja y la investigación ha demostrado que éstos son 

diversos y de distinto nivel 112
. 

Por una parte se sabe que los factores socioeconómicos y culturales familiares del 

entorno de los estudiantes tienen un papel relevante en sus logres de aprendizaje, sin 

embargo, se ha podido detenninar que la escuela tiene un rol fundamental para nivelar las 

diferencias heredadas del nivel sociocultural que tienen los estudiantes. 

El infonne Aprender y enseñar con las tecnologías de .'a información y las 

comunicaciones en América Latina: potenciales beneficios realizado por la CEP AL señala 

que se han realizado diversos intentos de mensurar la relación entre el uso de tecnología y 

los resultados académicos medidos a partir de pruebas estandarizadas, llegando a resultados 

poco claros. La gran dificultad es que a partir de la infonnación recogida en este tipo de 

mediciones, que son las más confiables y homogéneas disponibles, es muy difícil aislar el 

1121bídcm, p 42. 
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efecto que tienen las TIC sobre los resultados, ya que son demasiados los factores que 

intervienen en esta relación. 113 

En este infonne realizado por la CEP AL se desarrolló un modelo estadístico 

multivariado para determinar si la correlación positiva que existe entre el uso de tecnología 

y los resultados en ciencias en Chile, Colombia y Uruguay, se mantiene una vez que se 

controla por los otros factores que la literatura reconoce como relevantes para el 

rendimiento educacional. Los resultados arroJaron que existe un grado de asociación 

positiva entre el tipo de uso de la tecnología y el desempeño de los estudiantes de 

secundaria en el área de las ciencias. De esto se puede inferir que la introducción de las TIC 

en la educación tendría un impacto positivo en el aprendizaje por lo que sería interesante 

poder realizar un análisis similar en el resto de las áreas curriculare:;. Sin embargo, en la 

presente investigación no fue posible replicar el análisis hecho en el área de ciencias, 

puesto que México no participa de las preguntas hechas en PISA y que la CEPAL utiliza 

para hacer este análisis. 

De los resultados obtenidos en el análisis, anterionnente mencionado realizado por 

la CEPAL, se desprenden hallazgos interesantes en relación al aprendizaje de los 

estudiantes. Aparece interesante, entonces, poder extrapolar estos resultados a un nivel más 

general en ténninos de factores positivos en cuanto a logros en el aprendizaje. Lo 

importante aquí es tener muy claro que se está hablando de resultados obtenidos en dicha 

investigación y por lo tanto sólo serán tomados como hallazgos que entregan infonnación 

relevante en el tema de este trabajo de investigación. 

Uno de estos hallazgos es que de fonna independiente, la confianza que los 

propios alumnos han desarrollado en el uso de Internet se muestra como un factor relevante 

en los aprendizajes que ellos logran en el área de las ciencias. De lo que se desprende que 

los estudiantes mejores evaluados en ciencias, tienen niveles de confianza más altos en el 

uso de Internet. 

Otro resultado importante y, que se infiere podría generalizarse con más propiedad 

respecto al tema es que la experiencia de investigación autónoma del estudiante, no parece 

111' ·fdcm. 
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favorecer los resultados del estudiante en el área de c1enc1as, pero al combinarse con 

mayores usos de la tecnología, especialmente técnicos, sí se asocia positivamente al 

aprendizaje 114
• Resultados como éste fortalecen el planteamiento sobre la importancia del 

rol que pueden cumplir los establecimientos educacionales para el aprovechamiento de las 

TIC como medio de aprendizaje. 

Según este informe, el acceso a las TIC que proporcionan las escuelas, adquiere 

mayor importancia, ya que permite a los estudiantes hacer un uso más intensivo de ellas y 

en este sentido, se pueden igualar las diferencias con aquellos estudiantes de niveles 

socioeconómicos más altos que en sus hogares utilizan las TIC con mayor frecuencia. "Es 

decir, parece haber un nivel óptimo de intensidad de uso que pennite el desarrollo de 

competencias más vastas. Pero, el establecimiento educativo no solo es un espacio 

privilegiado para compensar las desigualdades de acceso a la tecnología sino también está 

llamado a ser el promotor de las competencias digitales más transversales entre los 

estudiantes, para lograr un mejor aprovechamiento del potencial que presentan las TIC". 115 

Finalmente, y con el objeto de hacer una síntesis de los apo11es entregados en el 

estudio de la CEPAL, se puede afinnar tal como se dijo anteriormen-:e, que no es cualquier 

uso de la tecnología el que se asocia a mejores resultados académicos. Es por esta razón 

que el impulso de usos significativos de las TIC por medio de la tecnología educativa 

puede reforzar el aprovechamiento de ésta para la fonnación de otras habilidades 

relevantes. "Ese es un rol promotor que tiene que asumir un adulto que oriente y provea 

criterios para el uso de la tecnología y su potencial. El sistema educativo puede y debe 

llenar ese espacio, especialmente en los casos en que el hogar ce! estudiante no está 

preparado para hacerlo" 116
. 

Volviendo al tema del impacto que tienen las TIC en los resultados de aprendizaje, 

lo primero que debe hacerse es reconocer la complejidad de esta preg·1nta, puesto que tiene 

muchas dimensiones y resulta difícil hablar de las TIC en general. "Si bien las tecnologías 

11 ~lbídcm, p. 43. 
115lbídcm, p. 44. 
116 lbídcm, p. 45. 
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llamadas de la información y comunicación tienen en común la manipulación y 

comunicación de información en formato digital, sus aplicaciones, funciones y 

características son muy diversas. Por otra parte, las TIC son instrumentos, y como tales, 

pueden ser usados de muy distintas fonnas". 117 

En relación al tema se puede separar esta pregunta en tres sub temas específicos de 

los cuales se hablará a continuación: 

Tipos de uso de las TIC e impacto en los aprendizajes: Entendido como las diversas 

posibilidades de uso asociados a las características específicas de las distintas aplicaciones 

TIC. Aquí es importante señalar que las TIC no son homogéneas por lo que algunas pueden 

servir más que otras para detenninadas áreas o materias. 

Al respecto, algunos autores 118 señalan que "si bien estos estudios por asignaturas entregan 

algunas señales de impactos, los resultados son aún poco consistentes y muchas veces 

contradictorios. Muchos de los estudios que muestran impactos positivos son desarrollados 

en una escala pequeña y bajo condiciones muy particulares y por lo ta.nto sus resultados son 

difíciles de generalizar. Además muchos de ellos miden resultados en base a la percepción 

de aprendizaje de estudiantes y profesores, y no de resultados objetivos". 

Por otro lado, existen investigaciones realizadas justamente para comprender la 

relación entre el acceso y uso de TIC con los resultados en P[SA, que se enfocan 

justamente en el cuestionario acerca de las TIC que aplica esta prueba internacional. En un 

análisis de los resultados de PISA 2003, los investigadores Fuchs & Woessman 119 

concluyen que el acceso a las TIC en el colegio y en la casa por sí solos no muestran un 

impacto positivo en el desempeño del estudiante. 

Distinto es lo que ocurre al analizar el uso de las TIC. En ese caso los autores 

señalan que cuando los estudiantes utilizan la computadora en el hogar aparece una relación 

positiva con el desempeño en PISA matemáticas. Por otro lado, "es:e estudio así como el 

117Claro, M., (2010a, p. 5). 
118Condie, R., Munro, B., et al. (2007) en Claro, M., (201 0a, p.8). 
119Fuchs, T., Woessman, L., (2004) en Claro, M., (201 0a, p.9). 
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informe emitido por la propia OCDE sobre este tema (OECD, 2006), observan que el 

supuesto de que un uso más frecuente de las TIC está asociado a mejores resultados de 

aprendizaje de asignaturas, es erróneo". 120 

En tanto, el infonne de la OCDE Are the New Millennium Learners Making the 

Grade?: Technology Use and Educational Performance in PISA 2006, señala que si bien la 

brecha en cuanto acceso digital parece estar desapareciendo en los pc.íses de la OCDE, está 

apareciendo la llamada segunda brecha digital, relacionada con la pm:ibilidad que tienen las 

personas jóvenes de sacar provecho del uso de la computadora. Lo que resulta importante 

porque esto depende de sus características de contexto, una combinación de su capital 

económico, cultural y social. "Según los resultados de este estudio, el uso del computador 

puede hacer una diferencia en el desempeño educativo si el estudiante está habilitado con 

las competencias, habilidades y actitudes correctas. Si ellas no están presentes, no importa 

cuán intensivo sea el uso que se le de al computador, sus beneficios esperados serán 

perdidos. Por lo tanto, el uso del computador y las TIC en general tiende a multiplicar la 

influencia positiva del capital de contexto del estudiante, corno agregar ganancias 

significativas en ténninos de su desempeño educativo". 121 

En relación a otros estudios es interesante comentar un estudw chileno que mide la 

relación simple entre simple acceso a las TIC y rendimiento escolar de estudiantes de 

secundaria en la prueba nacional SlMCE 2005. La investigación encontró que existe una 

correlación positiva entre el logro educativo y el acceso a las tecnologías de la información, 

siendo esta significativa para los estudiantes que provienen de familias de nivel 

socioeconómico medio y bajo, y no para estudiantes que provienen de familias de nivel 

socioeconómico alto. 122 

Esta conclusión es relevante, pues teniendo en cuenta que los estudios de los 

autores señalados anteriormente se hicieron en países desarrollados, en el caso del estudio 

12°Claro, M., (2010a, p.9). 
121 OECD (2010) en Claro, M., (2010a, p.10). 
122Contreras, D., et al. (2007) en C !aro, M., (20 l 0a, p. l O). 
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chileno, dicha conclusión indica que en estudiantes de menores recursos o capital cultural 

más bajo el simple acceso a las TIC implica un mejoramiento en su entorno de aprendizaje 

y por lo tanto puede tener un efecto significativo en sus aprendizajes. Mientras que en 

estudiantes con mayores recursos o capital cultural más alto, no hace gran diferencia y por 

lo tanto comienza a importar los tipos de uso más específicos que le dan los estudiantes a 

las tecnologías. 123 

A modo de resumen se puede señalar que cuando existen señales de efectos del 

uso de TIC en el aprendizaje, eso no necesariamente está vinculado al simple acceso o al 

uso más intensivo, sino más bien lo que importa son ciertos tipos de uso de las TIC las 

características de contexto de los estudiantes. "El problema aquí es ::¡_ue los análisis de este 

tipo de estudios no logran esclarecer de forma consistente cuáles son esos tipos de uso o las 

razones detrás de la relación positiva o negativa entre ciertos tipos de uso y resultados de 

d. · ,, 124 apren 1zaJe . 

Condiciones de uso de las TIC e impacto en los aprendizajes: Qu,e están asociadas a las 

características de la escuela como entorno de uso de las TIC. La investigación en esta área 

ha demostrado que el aprendizaje con TIC en la sala de clases ocurre sólo cuando se dan un 

número de condiciones escolares y pedagógicas específicas. Dentro de estas condiciones 

está el adecuado acceso a los recursos TIC que tiene que ver ccn la disponibilidad de 

recursos físicos que existen en una escuela lo cual puede ser medido como número de 

alumnos por PC, pero también importa la calidad del acceso. Se debe tomar en 

consideración factores como el lugar si es la sala de clases o un laboratorio de cómputo; si 

el acceso en ténninos de tiempo es libre o restringido, calidad de la conexión y el nivel de 

privacidad en relación a tener que compai1ir la computadora con une, o más estudiantes. 125 

Otra condición se relaciona con el papel de los profesores como integradores de las 

TIC al currículo escolar, puesto ellos son parte vital de la experiencia al interior de la sala 

de clases. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que aquellos profesores que 

121Claro, M., (2010a, p.11). 
¡,,;¡• 
- Idcm. 

12'Sclwyn, N., (2004 ). en Claro, M., (20 l 0a, p.15). 
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tenían una orientación más constructivista que tradicional eran más proclives a utilizar las 

TIC en la sala de clases 126
• En relación a esto, "se ha observado que la comprensión de los 

profesores sobre cómo pueden las TIC ayudar a enseñar la asignatura, sus conceptos y 

destrezas asociadas, es muy importante, pero son aún pocos loi; profesores que tiene 

comprensión práctica sobre el espectro completo de potenciales usos de las TIC en su 

asignatura" 127
. 

Como tercera condición, se encuentran las condiciones institucionales para que los 

profesores de distintas disciplinas usen las TIC con sus estudiantes. Estas son a nivel micro, 

las relacionadas con las condiciones de infraestructura y apoyo fonnal e infonnal al 

profesor; y nivel macro, las orientadas a las políticas ministeriales de guía y apoyo a las 

prácticas del profesor128
. 

Características personales y socioculturales del estudiante vinculado al aprendizaje: Un 

factor importante en el impacto que pueden tener las TIC en el aprendizaje es la fonna en 

que las características sociales e individuales influyen en el tipo de uso que los estudiantes 

le dan a la tecnología. Lo relevante de esto es que "una vez que un estudiante tiene las 

condiciones necesarias de acceso a las TIC, los tipos de usos y los beneficios que obtiene 

por ese uso depende de una mezcla de factores, relacionados sobre todo con sus 

características cognitivas, culturales y sociodemográficas" 129
. Relativo a este enfoque de 

estudio es cuando surge el concepto de segunda brecha digital, la que ya no refiere a las 

diferencias en el acceso a las tecnologías, sino que plantea como punto central, las 

diferencias en la capacidad de los estudiantes de hacer uso y beneficiarse de ellas. 

Para finalizar este apartado sobre los resultados de aprendizaje derivados de la 

introducción de las TIC en la educación, se debe comenzar por señalar que se está ante una 

relativamente nueva línea de investigación por lo que aún no es posible obtener respuestas 

claras respecto al impacto de los recursos TIC en el aprendizaje. Lo que sí han pennitido 

126Becker, H., (2000). en Claro, 1\.1., (2010a, p.16). 
127Becta, (2005). en Claro, M ., (201 0a, p.16). 
12~Claro, M., (2010a, p.17). 
129Hargittai, E., et al. (2002) en Claro, M., (201 0a, p.19). 
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diversos estudios e investigaciones es definir claramente la interrogante y determinar 

diversos factores que la subyacen. 

Algunos de estas dimensiones que por sí solas son líneas de investigación diferentes 

son por ejemplo: Entender que relación entre el uso de las TIC y el aprendizaje de 

asignaturas no es lineal por lo tanto, para su análisis, se requiere modelos de estudio más 

complejos. Por otra parte está la relación entre el tipo de uso ele la tecnología y los 

resultados de aprendizaje en asignaturas. A lo que se suma la dimensión referida a las 

condiciones escolares y pedagógicas en que se usan las TIC. Finalmente, se encuentra el 

papel que juegan las características sociales ( capital cultural, capital social y capital 

económico) e individuales (género, capacidad cognitiva y actitude5.) del estudiante en su 

apropiación y fonna de uso de las tecnologías. 

Precisamente de esta última dimensión es de donde nace el concepto de segunda 

brecha digital, mencionado anteriormente, que para países en desarrollo como los de 

América Latina resulta particulannente relevante. Es por esta razón que se hace importante 

continuar con la investigación en tomo al tema, ya que con por el mismo avance de las 

tecnologías, surgen también nuevas fonnas de apropiación y por ende nuevos posibles 

métodos de aprendizaje. 

4.6 Buenas Prácticas de uso de TIC en Educación 

Dado los resultados obtenidos en la investigación respecto a la incorporación de las TIC en 

la educación y los impactos que éstas tienen el aprendizaje, surge la necesidad de fonnular 

algunas recomendaciones que permitan mejorar las políticas públicas existentes 

actualmente tanto en el caso de Chile como de México en esta materia. 

Como sustento teórico para estas recomendaciones se utilizará el concepto de 

Buenas prácticas de TIC en Educación. Éste buscar comprender por qué las TIC funcionan 

· 130 d para algunos centros escolares profesores y asignaturas, y para otros no . Des e este 

punto de vista el concepto resulta relevante porque permite a los investigadores detenninar 

\JO -Claro, M., (2010b, p.::i). 
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las condiciones que tiene un centro educativo en los que se obtienen buenos resultados, 

para que estas puedan ser replicadas en otros. 

"Estudios sobre innovación escolar muestran que una innovación exitosa en un 

lugar es en parte función de buenas ideas, pero, más importante, es función de las 

condiciones en las cuales esas ideas florecen. Por lo tanto el desafío al transferir una 

innovación es replicar en un nuevo escenano las condiciones que hicieron posible la 

innovación, no la innovación misma". 131 

Como lo señala el informe "La incorporación de Tecnologías Digitales en 

Educación. Modelos de Identificación de Buenas Prácticas" realizado por la CEP AL. 

Hablar de buenas prácticas, se refiere a las prácticas efectivas de uso de TIC que ayudan a 

cumplir tres objetivos detenninados por la literatura en el tema, estos son: 

Obtener mejores y nuevos aprendizajes: Se refiere a prácticas con TIC que resultan 

efectivas tanto para la enseñanza de asignaturas tradicionales o en el desarrollo de nuevas 

habilidades y competencias relacionadas con la emergencia de Internet y las demandas de 

la sociedad del conocimiento, llamadas comúnmente competencia~. siglo XXI 132
. Por lo 

general estas son competencias de orden superior como análisis crítico, evaluación, 

razonamiento y reflexión. 

Cambio o innovación pedagógica: Se pretende que las TIC sirvan para generar cambios en 

las prácticas pedagógicas tradicionales. Lo que se busca con es:o es que el proceso 

enseñanza-aprendizaje centrado en el profesor cambie hacia uno más constructivista 

centrado en el estudiante. El primero adopta el papel de facilitador del aprendizaje, y el 

segundo, el papel de sujeto activo del aprendizaje. Además, se espera un cambio en las 

metodologías en donde se sustituya el modelo del trabajo individual, basado en la 

memorización; hacia un trabajo colaborativo, basado en la elaboración personal del 

conocimiento. 133 

ui Fullan, (1999) en M. Claro, (201 0b, p.5). 
132Claro, M., (2010b, p.6). 
133 Ídem. 
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Cambio o innovación organizacional: Con esto se intenta que las TIC aporten al cambio 

organizacional. Primero, en cuanto a mejorar la gestión escolar en el sistema educativo, en 

el centro educativo y en la sala de clases. Segundo, que las escuelas se transformen en 

instituciones más modernas y por lo tanto sean más abiertas y flexibles. 134 

Para abordar el tema del diseño de políticas públicas es necesario identificar dos 

modelos de definición de buenas prácticas de uso de TIC en educación. Por una parte está 

el enfoque Nonnativo que es aquel que promueve cambios desde la definición y 

recomendación de políticas. Y el Empírico que está orientado al desarrollo de modelos que 

surgen de la observación en terreno o análisis de otros estudios en terreno que persiguen 

entregar evidencia para el diseño de políticas. 135 

4.7 Recomendaciones de Política Pública 

Luego de revisar bibliografía respecto al tema de las políticas empleadas por 

algunos organismos internacionales en cuanto a uso de TIC en educación y de realizar 

entrevistas a expertos en tema. Y teniendo en cuenta los alcances de esta investigación que 

no penniten el diseño y desarrollo de una política pública completa ~s necesario distinguir 

tres niveles en los cuales, luego de las experiencias recogidas en este trabajo, resulta clave 

realizar recomendaciones que pennitan mejorar o rediseñar el trabajo que los gobiernos de 

Chile y México están realizando con el objetivo de tener mejores resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes inse1tos en la actual sociedad del conocimiento. 

A nivel macro es necesario abordar las políticas ministeriales que diseñan los 

planes de acceso, uso y utilización de las TIC en la educación. Estos deben ser planes 

afines a los objetivos de crecimiento económicos del país. Aquí resulta relevante y, aunque 

se piense un tanto abstracto, pensar a nivel de gobierno cuál es el objetivo de final de la 

Educación como terna país, qué quiere lograr el Estado con eso y qué tipo de ciudadanos se 

pretende fonnar y con qué fines. 

13-1Ídcm. 
11 'Ibídcm, p. 9. 
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Si el contexto actual es la sociedad del conocimiento donde éste cada vez adquiere 

más el valor de un commodity, como pieza central del modelo de crecimiento económico, 

es necesario contemplar dentro de los planes curriculares de educación la incorporación de 

tecnologías que contribuyan a formar individuos capacitados en esas habilidades que les 

permitirán a largo plazo conseguir movilidad social, tener una mejor calidad de vida y 

aportar al desarrollo país. 

En este sentido, resultan importantes observaciones como la de Blanca Heredia, 

profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 

México, quien señala que: "Hay todo un discurso de la necesidad de que los jóvenes 

estudien, pero en la realidad la economía está operando sobre la base de niveles de 

calificación más bien bajos. Creo que la debilidad que existe en ciencia y tecnología se da 

porque esos temas no son muy importantes, dado el modelo de desarrollo vigente". 

Esta realidad es un tema compartido con Chile puesto que ambos países aún 

realizan exportaciones con un bajo valor agregado, lo que es parte del abismo entre el 

sistema productivo y el educativo. Al respecto, la economista afinna que: "Existen 

problemas con el modelo de desarrollo y de infonnación. Hay una. desconexión entre lo 

que necesitan las empresas y lo que está produciendo la educación media superior y las 

universidades. Tenemos una economía que no está demandando grandes cantidades ele 

talento". 

Con motivo de lo anterior una recomendación es que al momento de pensar y 

plantear una política pública educativa, y sobretodo con respecto a las TIC, ésta tiene que 

estar alineada a la política económica del país. Es importante encadenar los sectores 

productivos. Al respecto, Hcredia dice: "Tienes que ir generando gerte para que trabaje en 

1 1 , · ,, 116 e sector que e pats necesita · . 

Por su parte, Heredia recomienda que para tener un impacto en el crecimiento 

económico del país se deben realizar políticas públicas muy activas er1 educación en el terna 

1168lanca Hcredia, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
Entrevistada en Ciudad de México el I 9 de octubre de 2012. 

73 



de detección temprana de talento extraordinario (de cualquier área). De acuerdo con 

Heredia, la literatura internacional dice que entre el 2 y el 5 por ciento de la población de 

cualquier país tiene talento cognitivo sobresaliente. "Si tu tienes una política donde 

independientemente del nivel de ingreso, si tu nivel de talento es alto, va a haber el apoyo 

para que te desarrolles. En ese momento va a empezar a contar el talento, el mérito y el 

esfuerzo. No nada más lo heredado. Las cifras son terroríficas, y lo más terrorífico es que 

no hagamos nada al respecto" 137
. 

Volviendo a la recomendación de política pública enfocada en el uso de TIC, resulta 

relevante que exista un marco institucional y político sólido para el desarrollo de las 

condiciones necesarias para implementar programas como estos. Por otra parte, "el 

personal del nivel central y regional del ministerio y/o secretaría necesita estar al día con la 

tecnología para poder entender y trabajar efectivamente con el personal a nivel del 

establecimiento escolar en las líneas frontales de la tecnología". 138 Así como también se 

necesita que se realicen refonnas curriculares y sistemas de monitoreo eficientes que sean 

consistentes con las prácticas que promueven el uso de TIC 139
. El tema del financiamiento 

a nivel nacional es muy importante, ya que es un soporte fundamental para iniciativas sobre 

el uso de TIC en la educación. 

Respecto a esto, se encuentra el caso de éxito de la iniciativa Medellín Digital en 

Colombia. Este programa comenzó a implementarse en el año 2007 como una iniciativa 

destinada a elevar las cifras de conectividad en la ciudad a través de lc.s escuelas públicas. 

Yan Camilo Vergara, gerente del programa en ese entonces, actual Director de Nativa D, 

señala que en la fase de planeación del proyecto es "cuando se analiza y nos damos cuenta 

en la administración pública, que es una absoluta responsabilidad del Estado estar al frente 

de este proyecto educativo, y que este proyecto tiene que soportarse en la tecnología" 140
. 

137Blanca Hercdia, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
Entrevistada en Ciudad de México el 19 de octubre de 2012. 
uxChapman, W. D., O.L. Malhck, (2004) en M. Claro, (2010b, p.26). 
139 Wagncr, D., (2005) en M. Claro, (201 0b, p.26). 
140Yan Camilo Ycrgara, ex Gerente de Medellín digital, actual Director de Nativa D. Entrevistado en Ciudad 
de México y Mcdcllín (a través de Skype) el 24 de octubre de 2012. 
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De esta forma, según relata Vergara, se comienza a hacer un proceso de 

apropiación, que "significa llegar a las escuelas revisar lo que han venido manejando en el 

análisis del uso de la tecnología y más allá de una sala de cómputo, lo importante es dotar 

al colegio de las herramientas y de las capacidades en el personal que está frente a la 

institución para que puedan llevar este proceso de la mejor manera". 

A nivel intermedio del sistema, se encuentran las condicionei, de infraestructura y 

apoyo formal e informal al profesor. Las recomendaciones respecto a este punto están 

enfocadas a otorgar al docente un adecuado acceso a las infraestructuras y recursos TIC 

para que éste pueda incorporarlos debidamente en el proceso enseñanza - aprendizaje. Así 

como también apoyo técnico, que en muchos casos pasa por el tema del mantenimiento de 

la infraestructura. Apoyo del director del establecimiento escolar, tiempo para aprender y 

oportunidades de desarrollo profesional. 

En relación a la implementación de infraestructura la recomendación para países 

como Chile y México, ya no pasa tanto por el acceso a la tecnología, con la implementación 

de salas de cómputo. Puesto que según las estadísticas obtenidas en PISA 2009 esta brecha 

de acceso estaría casi totalmente cubierta. Lo que es importante mencionar aquí es la 

necesidad de continuidad de los proyectos de uso y apropiación de TIC en la Educación. Se 

debe tener en cuenta que las políticas en esta materia deben ser a largo plazo y no 

programas de corta duración que estén en constante cambio. Esto debido a que la inversión 

en tecnología, pero aún más importante, el proceso de apropiación que hacen de ella tanto 

profesores como alumnos, se pierde cada vez que se cancela un programa y se da inicio a 

uno completamente diferente. 

Distinto es el caso del momento en el que llega la obsolescencia tecnológica, lo que 

significa la renovación de los equipos. Asunto que suele ser un problema en países en vías 

de desarrollo como los analizados, donde la inversión en tecnología no es una prioridad. De 

acuerdo con la experiencia de Medellín Digital, lo que se recomienda es desde un comienzo 

tener un buen plan de financiamiento, junto con una activa inves':igación y trabajo en 

conjunto con empresas de telecomunicaciones y computación. 
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Puesto que actualmente existe la virtualización de escritorios, con los que se puede 

dotar salas de cómputo con equipos livianos que no tienen ni procesador ni disco duro, que 

trabajan conectados a un servidor en línea. Al realizar la inversión en este tipo de 

equipamiento, lo en un comienzo puede significar un gasto más grande por el tema de los 

servidores, a largo plazo significa un ahorro importante ya que perrnite dotar más salas de 

cómputo con el mismo dinero y se ahorra en temas de aire acondicionado y energía (al no 

haber computadoras completas que generen calor y gasto energético). 

Por otra parte, el sistema de virtualización de escritorio también se puede utilizar en 

casos como el de Colombia según cuenta Vergara: "El programa ha servido para que en las 

zonas de violencia tengamos estudiantes escolarizados desde sus casas porque no pueden 

salir hacia la escuela por tema de seguridad. Se les entrega conectividad y un pe 

portable" 141
• Lo mismo se podría hacer en México en lugares rurales o donde se vive el 

problema de la violencia y el narcotráfico. En Chile, iniciativas como esta, permitirían 

llegar a lugares apartados geográficamente como la Patagonia. 

Este sistema además funciona como un serv1c10 que entregan las empresas de 

computación en el que se paga por el servicio completo, lo que significa que la 

administración pública no está adquiriendo un pasivo, sino un servicio. Con esto no se 

necesita gastar en procesos de mantenimiento, de compra, de aseguramiento o reposición de 

equipo. Se paga un servicio llave en mano, y es el proveedor quien se encarga de hacer el 

cambio tecnológico. 

Respecto al tema del apoyo técnico, un importante problema de la implementación 

de iniciativas de uso de TIC en educación en México. En el caso de Medellín Digital, de 

acuerdo con Vergara, el tema del mantenimiento, en un primer momento, se solucionó con 

un cal/ center atendido por la misma empresa de telecomunicaciones encargada del 

proyecto, donde las escuelas repo1iaban los daños a los equipo. "Este generó un gran nivel 

de confianza en los maestros para utilizar los recursos, porque decían la responsabilidad ya 

1
-1

1Y,m Camilo Vergara, ex Gerente de Medellín digital, actual Director de Nativa D. Entrevistado en Ciudad 
de México y Medcllín (a través de Skype) el 24 de octubre de 2012. 
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no es toda mía, entonces ahora debo reportar los problemas en los tiempos prudentes, y 

hacer mantenimientos preventivos, y se empezó a resolver el problema de forma 

inmediata" 142
• 

De esta manera, además de solucionar · el tema del mantenimiento, de paso se 

entrega la confianza para que tanto directores como profesores se mcentiven a utilizar la 

tecnología. "Nos topamos con problemas como directores a los que les daba miedo que los 

alumnos echaran a perder los computadores y cerraban la sala de cómputo con llave y no la 

abrían al público". Este tipo de dificultades también fue detectado en los casos de Chile y 

México y tal como la experiencia colombiana lo demuestra, sólo ba;;ta un buen diseño del 

programa y una correcta implementación de éste, para que cosas de este tipo, que 

parecieran ser secundarias, se solucionen. Logrando con ello mejores resultados. 

En general, una atmósfera que apoya la innovación y uso de TIC anima a los 

profesores a intentar nuevas prácticas 143
• Para concluir con este nivel, en relación a las 

oportunidades de desarrollo profesional de los docentes estas son fundamentales porque 

sirven para que éstos se den cuenta de los beneficios de usar las TIC en sus clases y así 

"aprendan a vincular el estilo de enseñanza, la selección de recursos, las actividades y los 

objetivos de aprendizaje" 144
. 

Ya en el nivel micro es importante redefinir el papel del profesor como figura 

central del proceso ya que éste resulta clave para lograr los objetivos buscados en la sala 

de clases. Cómo influye esta figura y de qué forma debe estar pre¡Jarada para ello varía 

según el objetivo esperado por medio del uso de TIC 145
. 

Al respecto algunos autores 146señalan que "una mejor calidad se logra cuando ésta 

permite acceso a una clase mejor diseñada y la oportunidad de aprender de maneras 

142Yan Camilo Vergara, ex Gerente de Medellín digital, actual Director de Nativa D. Entrevistado en Ciudad 
de México y Medcllín (a través de Skype) el 24 de octubre de 2012. 
141Kirkland, K., D. Sutch, (2009) en M. Claro, (201 0b, p.26). 
144Cox, M., (et al) (2004) en M. Claro, (2010b, p.26) 
145Chapman, W. D., O.L. Malhck, (2004) en M. Claro, (2010b, p.25). 
14<'Ídern. 
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diferentes. Para ello los profesores necesitan recibir la capacitación adecuada y apoyo 

técnico permanente". 

En cuanto al terna de la preparación de los profesores, uno de los problemas más 

preocupantes encontrados en México. Heredia sostiene: "Creo que el problema es corno 

macro, tiene que ver con las cúpulas del sindicato. El terna de fo1mación docente es un 

desbarajuste completo y en tanto no se solucione eso, qué se puede esperar". Según 

Heredia, el problema fundamental es que es el sistema de capacitaciones docentes en 

general está viciado porque se utiliza sólo para hacer carrera magisterial y lograr aumentos 

de salario, no para su real fonnación académica. 

"En las evaluaciones si un profesor ( de matemáticas) sale m1I calificado, él puede 

elegir hacer cursos de historia o lo que sea, y no tiene que hacer cursos de matemáticas, que 

son su materia y en los que está mal evaluado, para continuar trabajando. Eso me parece 

terrible. Hay un problema de diseño. Entonces, a eso súmale que le dicen ... además de tu 

materia tienes que dar habilidades digitales, y le dan un curso rápido ... no, no creo en 

,,147 . H d. eso , sentencia ere ia. 

En concordancia con este problema lo que se recomienda e1: primero que todo, en 

el caso mexicano, resolver el conflicto del incentivo perverso de las capacitaciones en la 

educación. Pero a nivel general una política pública de uso de TIC Jebiera estar diseñada 

por niveles (primaria y secundaria), y además debiera ser transversal a las distintas materias 

del currículo escolar. Lo que se busca con esto es que la formación de los docentes en esta 

área, aparte de entregarles conocimientos técnicos de cómo opera el equipamiento. Sirva 

como cambio metodológico que les enseñe a los maestros a integrar las TIC en los diversos 

contenidos del plan curricular para enriquecer el proceso enseñanza - :iprendizaje. Porque el 

uso de las TIC no sólo es importante en sí mismo, sino que hay que valorarlo como medio 

para enriquecer el aprendizaje de cualquier materia. 

147
Blanca Heredia, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Entrevistada en Ciudad de México el 19 de octubre de 2012. 
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En el caso de Medellín Digital, el proceso de capacitación docente fue el tema más 

complejo de la apropiación. Vergara cuenta que "la decisión que tomamos fue la de hacer 

un proceso de apropiación a la inversa, trabajando mucho con esos estudiantes del grado 

sexto al octavo, que denominamos los Nativos Digitales, que son aquellos que nacieron con 

la tecnología, ya sea porque en su casa contaban con ella o enn sensibles al tema". 

Entonces según esta experiencia, el docente se capacitaba a través del estudiante que se 

transformaba en una especie de tutor. "Fue un proceso en el que el docente tuvo que 

entender que tenía que bajarse un poquito de ese pedestal, y ser capaz de comenzar a 

conectarse con los estudiantes y empezar un proceso de aprendizaje para el mismo y para 

los demás que estaban en el aula" afinna Vergara. En cinco años (2007-2012) se pasó de un 

90% de profesores que faltaba por capacitar a que en este momento haya sólo un 15% que 

están en la fase auto apropiación. 

Esta fonna de apropiación fue diseñada bajo el concepto de Edupunk, promovido 

en América Latina por Alejandro Piscitelli, profesor de la Universidad de Buenos Aires, 

consultor y autor de varios libros relacionados con el uso de la tecnología. Quienes 

trabajan en este concepto abogan por una mayor participación de los alumnos en su 

aprendizaje, mediante diversas herramientas y fuentes de infonnación disponibles en 

Internet, sobre todo las redes sociales. "Nos dimos cuenta de que había que romper un 

pacto educativo tramposo, donde los alumnos hacen corno que estudian y los profesores, 

corno que enseñarnos 148
", señaló Piscitelli en una conferencia sobre el tema. 

Al respecto, "diversos estudios coinciden en que la filosofía personal del profesor 

que apoya una pedagogía más constructivista o progresista, centrada en el estudiante, y que 

incorpora proyectos colaborativos definidos en parte por el interés del estudiante, favorece 

un mayor y más efectivo uso de las TIC a la sala de clases". 149 

Carlos Alberto Scolari, investigador de la comunicación experto en medios 

digitales, que trabaja con Piscitelli señala al respecto: "No puede mantenerse ese rol de 

148QUE! (20 l O). 
149Bcckcr, H., (2000) en Claro, M., (20 l Ob, p.25). 
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centralidad que tenía el profesor, junto con el libro, depositario del saber. Se barajan de 

nuevo las cartas. Los docentes tienen que asumir otras responsabilidades, y los alumnos 

trabajar más". 150 

1511QUE! (2010). 
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Conclusiones 

El presente trabajo constituye un estudio en tomo a ;a problemática de la 

introducción de las TIC en el sistema educativo para reducir la brecha digital. Luego de 

realizar esta investigación fue posible determinar varios aspectos c:::msiderables a destacar 

para futuras investigaciones en el tema. 

Desde el ámbito económico es importante el hecho de que tanto Chile como 

México, por ser países en vías de desarrollo, se ven enfrentados al problema del limitado 

presupuesto que invierten en Educación, Ciencia y Tecnología. Esto se debe a que ante 

problemas de desarrollo social como salud, vivienda y seguridad ;os temas relacionados 

con la innovación tecnológica resultan menos urgentes y eso determina que al igual que el 

resto de América Latina, estos países estén más atrasados en el desc.rrollo tecnológico que 

los países desarrollados. 

Por otra parte, al efectuar una revisión de las estadísticas respecto al acceso, uso y 

apropiación de TIC en la educación, como el que se realizó en esta investigación, parece 

interesante destacar el progreso que los países analizados han tenido en los últimos 9 años. 

Por lo que se podría decir que las políticas implementadas hasta el momento han sido 

efectivas en cuanto al logro de sus objetivos. Sin embargo, este proceso de integración de 

las tecnologías resultó ser menos fluido de lo esperado. México aún no logra consolidar una 

iniciativa en esta materia y el constante cambio de programas más que un beneficio para los 

estudiantes, representa una obstrucción al sistema y pérdida de recursos. 

En este sentido, se torna especialmente relevante, la continuidad de las políticas 

públicas para la utilización de las TIC en la educación, ya que en el caso de Chile se puede 

observar cómo el hecho de tener un programa destinado a ese fin desde hace 20 años le 

permite al país realizar mejoras continuas en su implementación así corno también en los 

resultados obtenidos. Si bien tanto Chile corno México presentan deficiencias en sus 

políticas de TIC, se podría inferir, luego de analizar los resultados de la prueba PISA 2009, 

que Chile ha utilizado de mejor manera los recursos asignados a este tipo de iniciativas. 
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Otro aspecto a destacar es que en América Latina aún persiste la brecha 

socioeconómica en el uso y apropiación de las TIC. La que se puede ver en las diferencias 

entre escuelas públicas y privadas, y en las estadísticas de los cuartiles según el estrato 

económico, social y cultural donde los sectores más adinerados de la población, en ambos 

países, muestran niveles de uso y apropiación más altos. 

Lo anterior podría deberse a las diferencias en la distribución del ingreso ya que 

tanto Chile como México son países con un gran nivel de desiguald:1d. Evidencia de esto 

es el Índice de Gini 151 obtenido por Chile, el cual fue de 0.53 152 en el año 2009, en tanto 

que México obtuvo 0.52 153 el mismo año. Esto indica que ambos países son muy 

inequitativos en cuanto a la distribución de la riqueza en la sociedad. Esto resulta relevante 

puesto que, de acuerdo con investigaciones mencionadas anterionnente, los factores 

socioculturales son los que determinan la forma en que los jóvenes pueden aprovechar el 

uso de las TIC para beneficiar su aprendizaje. 

Relacionado con este último aspecto, y como uno de los aportes más interesantes de 

esta investigación, se encuentra el nacimiento del concepto de Segunda Brecha Digital. Ésta 

ya no significa una diferencia en el acceso a las tecnologías, sino que representa las 

desigualdades de las capacidades que tienen los estudiantes para un mo efectivo de las TIC, 

en las que factores como el contexto sociocultural y las características individuales de los 

jóvenes tienen un rol fundamental. Este nuevo enfoque de la segunda brecha digital abre 

una nueva línea de investigación en esta área lo que plantea la necesidad de continuar y 

profundizar los trabajos hechos hasta el momento. Pero más desafiante que eso, plantea la 

necesidad de realizar mediciones internacionales que abarquen estos factores. 

Por otra pai1e, hay que señalar el hecho de que México no participa en las preguntas 

de la prueba PISA que sirven para medir los alcances de las TIC ,;!n la educación. Esto, 

151 EI índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos :asos, el gasto de 
consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distritución perfectamente 
equitativa. 
152CEPAL (2011, p. 2). 
15.iÍdem. 
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sumado a la escasa información existente respecto a estadísticas de tecnología en los países 

de América Latina, hace que el análisis pierda fuerza e imposibilita una comparación más 

profunda con otros países de la OCDE. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene hoy en día la generación de infonnación, 

resulta incomprensible que un país emergente como México se mantenga al margen de una 

parte de esta evaluación. Hay que considerar que la toma de decisiones se hace en base a 

información, entonces si ésta no está disponible se vuelve dificil crear políticas públicas 

adecuadas y eficaces en esta área porque no se tienen los datos que permiten realizar un 

diagnóstico. En este sentido adquiere valor la prueba SIMCE TIC re1lizada en Chile el año 

2011, ya que si bien los resultados obtenidos por los estudiantes no fueron los esperados, 

éstos servirán como base para investigar las posibles deficiencias en el sistema y diseñar 

soluciones al respecto. 

El rol de profesor es otro aspecto que surge como relevante dentro de esta 

investigación. De acuerdo con lo recopilado, en el actual modelo de introducción de las TIC 

en la educación, resulta imperativo pensar en un nuevo papel del profesor en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Dentro de éste, el docente debe estar familiarizado y capacitado 

en las nuevas tecnologías con el objetivo de obtener el máximo provecho de ellas en el 

salón de clases. Esta familiarización no siempre tiene que darse de fonna lineal recibiendo 

capacitación de parte de otros maestros. Lo importante de esta nueva concepción del 

sistema, es que se puede estrechar el vínculo educativo con los alumnos, al hacerlos 

participar de este proceso aumentando los beneficios del uso de TIC tanto para el maestro, 

como para el estudiante. 

También relacionado con los maestros, hay que destacar que México tiene un desafío 

pendiente en el tema de la evaluación docente, ya que s,~ necesita revisar la 

institucionalidad creada por el sindicato de trabajadores de la educación y cambiar el 

sistema de medición puesto que el actual no soluciona los problemas de calidad. Si bien en 

Chile este tema ha logrado avances considerables, aún existe resi~.tencia por pai1e de los 

maestros a ser evaluados. Más desafiante aún, resulta pensar en una futura evaluación que 
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contemple el campo de las TIC, para la cual se hace ineludible que se solucione el 

problema actual de la evaluación docente tradicional. 

Además, hay que considerar el tema de la brecha generacional que se produce 

entre maestro y alumnos. En el caso de la evaluación a Enciclomedia es posible distinguir 

tipos de profesores entre los cuales están aquellos que por su edad se rehúsan a utilizar las 

TIC ya sea por desconocimiento, miedo a ser remplazados o por el tema de la falta de 

familiarización en el uso de ellas. Esto habla de una brecha que está fuera del tema del 

acceso y que también debe ser considerada en los estudios de uso y apropiación de las TIC. 

Lo anterior es importante, ya que si a más de diez años de comenzado el proceso de 

inclusión de las TIC en la educación en América Latina, aún existe un tipo de profesor que 

se rehúsa o siente temor de emplear las nuevas tecnologías en el proceso educativo. 

Pareciera que existe un problema de ejecución de las políticas públicas en este tema, en el 

que los directores de los establecimientos escolares están siendo incapaces de traspasar el 

mensaje sobre la importancia del uso y apropiación que tienen las TIC en la fonnación de 

individuos insertos en la sociedad del conocimiento. 

El papel del alumno también está cambiando, así como se evidencia la necesidad de 

analizar los factores que detenninan el tipo de uso que éstos le dan a las tecnologías, de 

igual fonna, es necesario considerar el potencial existente al involucrarlos de una manera 

más constructiva y participativa en el aprendizaje. Aprovechar la facilidad que muchos 

estudiantes, nacidos en la era digital, tienen en el acercamiento a las tecnologías como en el 

caso de Medellín Digital. Parece ser una exitosa fonna de aprendizaje colaborativo en el 

que ambos actores (profesor y alumno) desafían el modelo educativo existente y se 

involucran en la lógica de aprender a aprender. 

Para concluir, luego de una larga revisión de la situación de Chile y México en la 

incorporación de las TIC en el sistema educativo y sus efectos en los resultados de 

aprendizaje, como medio que permite reducir la brecha digital. Es posible señalar que el 

trabajo realizado para reducir la brecha como tal, en cuanto a acces:), va por buen camino. 

Sin embargo, dado los alcances de la tecnología y el nacimiento de una segunda brecha 
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digital, relacionada con los tipos de uso, resulta imperativo que los gobiernos aumenten su 

inversión en educación y tecnología con el fin de realizar más investigaciones que permitan 

el diseño e implementación de políticas más efectivas y eficientes en la materia. 

Para la consecución de lo planteado, los gobiernos deben entender que esta 

inversión no sólo se reduce a mejoras en el ámbito educacional. Comprender el valor de la 

tecnología como recurso de crecimiento económico puede marcar la diferencia entre un 

país que está en vías de desarrollo y uno desarrollado. Y también puede impulsar el cambio 

hacia un modelo de desarrollo diferente, al que se puede llegar a través de la sociedad del 

conocimiento. 
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