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Resumen
Las tecnologías de información y comunicación representan un desafío de 
modernización en todas las regiones del planeta, en diferentes ámbitos de la sociedad. 
En educación surgen como alternativa para superar barreras de espacio y tiempo 
al enriquecer estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras. El objetivo del 
trabajo fue analizar el uso de las tecnologías de información y comunicación como 
herramientas para el mejoramiento de la calidad educativa en básica secundaria, 
Santa Marta, Colombia; sustentándose en los aportes de Rodríguez, 2018; Sánchez 
et al., 2017; Chrobak, 2017; Agüero, 2016; Díaz, 2013; entre otros. La metodología 
utilizada fue cuantitativa de tipo descriptiva, de campo. La muestra se conformó 
por 41 docentes y 61 estudiantes pertenecientes a tres Instituciones Educativas 
Distritales. El instrumento de recolección de datos aplicado fue un cuestionario 
constituido por 27 preguntas de respuestas cerradas, tipo escala Likert; el análisis 
de los resultados se realizó mediante estadística descriptiva, a través de porcentajes 
y medias aritméticas. La variable de estudio se evaluó mediante las dimensiones: 
Herramientas tecnológicas de comunicación, Recursos tecnológicos e Indicadores 
de mejoramiento académico. Los resultados evidenciaron que los profesores 
aplican en menor porcentaje las tecnologías que sus alumnos, siendo una debilidad 
en su labor académica. Entre las conclusiones se destaca que estas herramientas son 
usadas moderadamente por todos los actores para mejorar la calidad educativa de 
las instituciones e incrementar la construcción de aprendizajes significativos por 
los educandos.

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación; enseñanza y 
aprendizaje; calidad educativa.
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Introducción
Las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), representan un 
desafío de modernización para fomentar 
el potencial tecnológico en todas las  
regiones del planeta, generando conec-
tividad entre las personas en un entorno 
digital. Son la palanca principal de  
transformaciones en el mundo contem- 
poráneo. Estas herramientas han inci- 

dido profundamente en el orden social, 
económico, político y educativo, modi-
ficando la forma de actuar, comunicar, 
entretener, trabajar, negociar, gobernar 
y de socializar. En la educación, la 
penetración de las TIC ha transformado 
la forma de presentar y ofrecer la 
información a los alumnos, además de 
otras variables del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, como metodologías, es-
cenarios de comunicación, desarrollo 

Information and communication technologies as tools 
to improve educational quality in basic secondary

Abstract
Information and communication technologies represent a modernization challenge 
in all regions of the planet, in different areas of society. In education, they emerge 
as an alternative to overcome barriers of space and time by enriching innovative 
teaching and learning strategies. The objective of the work was to analyze the use 
of information and communication technologies as tools for the improvement of 
educational quality in elementary school, Santa Marta, Colombia; based on the 
contributions of Rodríguez, 2018; Sánchez et al., 2017; Chrobak, 2017; Agüero, 2016; 
Díaz, 2013; among others. The methodology used was quantitative, descriptive, 
field type. The sample was made up of 41 teachers and 61 students belonging to 
three District Educational Institutions. The data collection instrument applied was 
a questionnaire made up of 27 questions with closed answers, Likert scale type; the 
analysis of the results was carried out by means of descriptive statistics, through 
percentages and arithmetic means. The study variable was evaluated through 
the dimensions: Technological communication tools, Technological resources 
and Indicators of academic improvement. The results showed that teachers apply 
technologies in a lower percentage than their pupils, being a weakness in their 
academic work. Among the conclusions, it is highlighted that these tools are used 
moderately by all the actors to improve the educational quality of the institutions 
and increase the construction of meaningful learning by the students.

Keywords: Information and communication technologies; teaching and learning; 
educational quality.
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de estrategias, roles a desempeñar por  
los actores principales, formas de eva-
luación, entre otras (Cabero, 2013; 
Carneiro, 2009).

Sin embargo, la introducción de 
las TIC en los centros formativos no es  
suficiente para mejorar la práctica 
pedagógica si no se ejecuta un proceso 
de formación de los educadores; muchos 
de ellos han mostrado gran interés en su 
preparación al integrarlas en diversas 
actividades de aula, seleccionar y  
evaluar recursos tecnológicos y dise-
ñar situaciones de aprendizaje. Por esto, 
las diferentes estrategias de su incor- 
poración son indispensables y perma-
nentes; con su apoyo se generan diná- 
micas diferentes para enseñar y 
aprender, debido a las posibilidades 
que ofrecen en cuanto a contenidos, 
almacenamiento, interacción, acceso 
a la información, etc. (Pérez, Builes y 
Rivera, 2017; Hernández y Quintero, 
2009).

Las instituciones educativas enfren-
tan reformas curriculares como reto en 
la formación profesional actualizada 
exhibida a personas y organizaciones. 
La presencia de las tecnologías ya no 
es una novedad sino una realidad, al 
mejorar los procesos y modos de obtener 
información por parte de los actores 
involucrados. Por esto, una de las metas 
para los centros de formación es lograr 
que las herramientas tecnológicas sean 
un elemento que faciliten la promoción y 
el cambio, reflexionar sobre la finalidad 
que se persigue a través de las mismas 
y los problemas educativos a resolver. 
No obstante, a pesar de la globalización 

de las TIC, necesarias en las distintas 
funciones que desempeñan los indivi-
duos, parece que han contribuido a 
marcar más la diferencia entre países 
desarrollados y los que están en vías de 
desarrollo (Rodríguez, 2018; Sánchez et 
al., 2017; Boza y Toscano, 2011).

Las TIC pueden convertirse en un 
recurso pedagógico para mejorar la 
calidad en los procesos educacionales, 
pedagógicos y cognitivos de los estu-
diantes, si son implementadas de ma-
nera conveniente y eficiente. Un caso 
particular es el de Colombia, donde 
se desarrollan planes de mejoramiento 
pedagógico y académico desde lo tec- 
nológico, orientados a describir posi-
bles alternativas con el apoyo de estas 
herramientas; hacer de los procesos 
pedagógicos una actividad enriquecedora 
y significativa para los educandos y la 
comunidad en general. 

El Ministerio de Educación Na-
cional de Colombia (2013), presentó a 
la comunidad educativa una versión 
actualizada del documento Ruta de 
apropiación de TIC en el desarrollo 
profesional docente, con el fin de 
dirigir los procesos de formación en  
el uso de TIC. Las orientaciones plan-
teadas tenían por objetivo ofrecer pau-
tas, criterios y parámetros a quienes 
diseñan e implementan los programas 
de formación y los educadores y direc-
tores en ejercicio, dispuestos a asumir 
el reto de desarrollarse y formarse en 
el uso pedagógico de las tecnologías; 
además de prepararlos para aportar 
a la calidad educativa mediante la 
innovación de las prácticas formativas; 
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adoptar estrategias de orientación a los 
estudiantes en su aplicación efectiva; 
promover la transformación de las ins- 
tituciones en organizaciones de apren-
dizaje a partir del fortalecimiento de 
las gestiones académica, directiva, 
administrativa y comunitaria; mediante 
programas y proyectos pertinentes, 
prácticos, colaborativos e inspiradores.

En este escenario formativo, el 
mayor compromiso es trabajar por 
un uso responsable de las TIC en la 
democratización del conocimiento; as-
pectos prioritarios y estratégicos para 
fortalecer una educación de calidad y 
construir un país más justo y próspero. 
En tal sentido, es necesario considerar 
la formación permanente del docente 
de aula; optimizar sus competencias; 
fortalecer la gestión administrativa; 
incentivar a los educandos a mantenerse 
informados y construir conocimientos 
en ambientes virtuales, siempre con la 
meta de mejorar el proceso educativo 
en todos sus aspectos. 

El objetivo del presente trabajo fue  
analizar el uso de las tecnologías de 
información y comunicación como 
herramientas para el mejoramiento de  
la calidad educativa en básica secun-
daria de instituciones educativas dis-
tritales en Santa Marta, Colombia.

Fundamentación teórica

Tecnologías de información y 
comunicación en la educación

Se denominan TIC al conjunto de  
herramientas requeridas para el pro-

cesamiento de información, con el em-
pleo de computadoras y software que 
permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, registro 
y presentación, desde cualquier parte  
y en cualquier momento. Un caso 
especial, son aquellos medios tecno-
lógicos e informáticos, orientados a 
favorecer los procesos en la búsqueda 
de una mejor calidad en la educación. 
Una buena práctica educativa, apoyada 
en las TIC, siempre parte de los propios 
profesores que buscan un cambio en 
su acción docente, pero es un trabajo 
compartido con toda la comunidad, 
docentes, aprendices, familia y personal 
directivo. Para lograr esta buena prác-
tica es necesario asumir el reto de la 
alfabetización tecnológica, lo cual im- 
plica cambios en las concepciones de  
los alumnos y profesores sobre la natu-
raleza y efectos las TIC, al permitir 
desarrollar las habilidades necesarias 
en la resolución de problemas mediante 
su aplicación (González, Olarte y 
Corredor, 2017; Boza y Toscano, 2011).

Al respecto, Marín et al. (2017) 
resaltan que, para el fortalecimiento de  
las TIC en contextos educativos como 
promotores de innovación en los pro-
cesos de enseñanza, las estrategias no  
sólo deben aplicarse desde el enfoque 
pedagógico, sino también en escenarios 
de actuación donde se incentive la 
inclusión de tecnologías en la producción 
de materiales digitales, la formación de 
docentes y la investigación relacionada 
con los avances tecnológicos. 
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Herramientas tecnológicas de 
comunicación

Las TIC se encargan del alma-
cenamiento y distribución de la infor-
mación mediante la utilización de 
hardware y software como medios de  
sistemas informáticos. En estos sistemas 
se deben incluir no solo la computadora, 
sino también los dispositivos móviles, 
televisión, radio, periódicos digitales, 
entre otros. En educación, se deben 
utilizar adecuadamente para la bús-
queda, procesamiento, difusión y socia-
lización del conocimiento. Por ello, los 
educadores deben diseñar recursos 
didácticos novedosos, que consideren 
las particularidades, necesidades e inte- 
reses de los educandos, con el fin de 
fomentar la construcción de saberes 
(González, Olarte y Corredor, 2017).

Las herramientas tecnológicas de  
comunicación son aquellas que se uti-
lizan para dialogar, debatir, contrastar, 
compartir ideas, mensajes, noticias, 
relatos, etc. Entre ellas se tienen:

Chat
Es una aplicación que permite inte-

ractuar varias personas directamente 
mediante la comunicación escrita, vía 
teclado, o a través de mensajes de voz; 
es de tipo sincrónico (conversación en 
línea en tiempo real). El chat puede 
estar contenido en una página web o 
tener su propio software. El término 
chat o chatear es una conversación en 
línea utilizado por los estudiantes de 
forma habitual a través de dispositivos 
móviles y laptop con conexión a inter-

net, dentro de las aulas y espacios 
recreativos; este tipo de relación en 
línea está sustentado en la teoría cogni- 
tiva de aprendizaje multimedia y conec-
tivismo. Es una buena estrategia para 
fortalecer el aprendizaje cooperativo 
y contribuye a potenciar la reflexión y 
el análisis crítico, el trabajo autónomo 
y colaborativo (Angulo et al., 2016; 
Trigueros, Rivera y De la Torre, 2011; 
Baelo y Cantón, 2009).

WhatsApp
Es un servicio de mensajería instan 

tánea con capacidad para desarrollar 
una comunicación sincrónica (se desa-
rrolla en tiempo real) y asincrónica 
(se da en tiempo diferido) mediante la  
tecnología móvil (tablet, teléfono inte- 
ligente, laptop, etc.); con precios eco- 
nómicos y empleo de mensajes de 
texto o archivos (audios, videos llama- 
das, imágenes, ubicación, etc.). Su  
funcionalidad forma parte del apren-
dizaje móvil o Mobile Learning (M- 
learning). Se puede integrar en estra-
tegias innovadoras en el aula, como 
herramienta de apoyo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, para el 
intercambio de ideas entre alumnos 
y profesores en casos particulares, 
asesorías, recordatorio de tareas y fechas 
significativas, asignar actividades, en-
tregar soluciones a exámenes, entre 
otras; estableciendo normas adecuadas 
en su implementación, que incidan 
favorablemente en la motivación del 
alumnado (Suárez, 2018; Gómez-del-
Castillo, 2017; Gómez y Monge, 2013).
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Correo electrónico o e-mail
Es un servicio de red que permite 

intercambiar mensajes entre distintos 
usuarios de manera asíncrona. Es un 
medio de comunicación muy extendido 
ya que cada día crece el número de  
usuarios que lo utiliza con fines per-
sonales, profesionales y académicos; 
necesario y habitual en la vida de los 
ciudadanos, empresas e instituciones 
diversas; estableciendo conexiones que  
hacen que las relaciones sean más 
directas. En educación, permite una  
gran variedad de actividades, esencial-
mente recibir y enviar información, 
archivos en distintos formatos, imá-
genes, mensajes, de forma veraz e 
inmediata; acorta las distancias y 
contribuye al desarrollo del proceso 
enseñanza y aprendizaje, mediante la  
implementación de estrategias metacog-
nitivas, facilitando la adquisición de  
nuevos saberes y la resolución de 
situaciones de la vida diaria; además, 
los profesores pueden mostrar más 
compromiso y preocupación por el 
trabajo realizado por los alumnos; 
los atiende fuera del horario de clases 
al  revisar sus actividades de manera 
periódica (Luis, 2014; Zaira, 2010). 

Recursos tecnológicos
Son medios que se valen de las  

tecnologías para cumplir con su pro- 
pósito. Pueden ser tangibles (computa-
doras, impresoras) o intangibles (siste- 
mas, aplicaciones virtuales). La incor-
poración de estos recursos en una buena 
práctica educativa parte de los propios 

protagonistas que buscan innovar los 
modos de enseñar y aprender (Agüero, 
2016; Boza y Toscano. 2011).

Página Web o página electrónica
Es un documento digital en Internet 

que contiene texto, imágenes, audio, 
video, hipervínculos, etc., adecuado a 
la World Wide Web (www). Se puede 
acceder a través de los navegadores 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Inter- 
net Explorer, entre otros. Las páginas 
web son los recursos de mayor 
capacidad de información a distancia. 
Existen millones de estas páginas, con  
diferentes contenidos e idiomas, está- 
ticas o dinámicas. En el ámbito edu-
cativo se utilizan como recursos didác-
ticos para que los alumnos y profesores 
puedan buscar materiales de apoyo, de 
ampliación, repositorio de apuntes y 
experiencias, pruebas de evaluación, 
libros con temas científicos, etc.; con  
información actualizada y la posi-
bilidad de enseñar, aprender, gestionar 
diversos métodos novedosos diferentes 
a los tradicionales (Agüero, 2016; 
García, 2006; Sánchez, 2004).

El diseño e implementación de pá- 
ginas Web mejora de modo signifi-
cativo diversos aspectos del proceso 
educativo. Los editores Web cada vez  
son más sencillos y pueden ser utili-
zados por cualquier usuario con un 
nivel medio, lo que posibilita el diseño 
de páginas para el estudio de temas 
específicos y promueve la construcción 
de conocimientos al aprender haciendo. 
Una Web educativa debe ofrecer di-
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ferentes tipos de materiales: software, 
presentaciones, imágenes, sonido, fi-
chas, actividades, apuntes; además de  
contar con chat y foros de debate 
(Ferrer, 2005).

Blog o Weblog
Es un sitio web que incluye apre-

ciaciones, comentarios, trabajos e inves- 
tigaciones propias de uno o varios 
autores; se publica información y los  
usuarios tienen la oportunidad de 
leer y añadir sus comentarios que se 
mostraran de forma cronológica. Es 
un espacio personal de escritura en 
Internet en el que su autor publica 
artículos o noticias (post) que pue-
den contener texto, imágenes e hiper-
vínculos. Este recurso es muy utilizado 
en el campo educativo ya que permite 
exponer producciones útiles y de 
interés para profesores y aprendices; 
es considerado como: herramienta de  
innovación educativa, recurso de orga- 
nización flexible, entorno de apren-
dizaje participativo, agente de cambio 
del rol docente; además de ser recurso 
motivador que le permite a los edu-
candos ampliar y profundizar en los 
contenidos académicos debido a sus 
diversos beneficios y a la interacción 
y comunicación que ofrece (Molina, 
Valencia y Suárez, 2016; Agüero, 2016).

Multimedia
Es un recurso que utiliza varios 

medios de manera simultánea. Resulta 
de una combinación de información 
donde el usuario puede incluir cualquier 

área temática en el proceso formativo: 
diapositivas, videos, animaciones, tex-
tos, fotografías e incorporar audio y 
sonido. El continuo avance tecnológico 
ha dispuesto esta herramienta con la 
propiedad de vincular la estimulación 
de los sentidos y las respuestas de un 
estudiante o profesor a partir de su 
manipulación o interactividad y junto 
a la multimedia proporciona escenarios 
interesantes para el desarrollo cognitivo 
de los educandos. La multimedia 
interactiva posibilita la diversificación 
del modelo comunicacional y asumir 
la importancia de la autonomía en el 
aprendizaje (Bolaño, 2017; Agüero, 
2016).

Calidad educativa  
Según Radic (2017), este es un con- 

cepto subjetivo que requiere parámetros 
coherentes con los propósitos institu-
cionales que puedan evaluarse y planear 
la mejora. Una escuela de calidad debe 
ser efectiva en su trabajo; es decir, que 
sus estudiantes alcancen altos niveles 
de aprendizaje mediante la adecuada 
ejecución de un conjunto de procesos 
que contribuyan a este logro.

El Ministerio de Educación Nacio-
nal de Colombia (2011) planteó mejorar 
la educación a través del Programa de  
Transformación de la Calidad Educa-
tiva, cuyo propósito era optimizar los  
aprendizajes de los estudiantes de bási-
ca; al poner en marcha un conjunto de 
acciones pedagógicas para fortalecer las 
prácticas en el aula, brindar referentes 
curriculares claros con los objetivos de  
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aprendizaje, desarrollar herramientas 
apropiadas de evaluación, trabajar  en  
la selección y uso de materiales pedagó-
gicos acordes con los ambientes de 
aprendizajes esperados, entre otras 
acciones.

Según Bodero (2014), la calidad 
educativa cuenta con importantes prin- 
cipios: a) La estructura del sistema 
educativo y la adaptación del currí-
culo a las aptitudes e intereses de los  
educandos; b) La función del docente, 
garantizando condiciones en su labor,  
su formación permanente y su recono-
cimiento profesional; c)  La evaluación 
del sistema educativo, de los centros 
y del rendimiento de los alumnos, de 
acuerdo a estándares reconocidos; d) 
El fortalecimiento de las instituciones 
educativas; e) Las competencias y res-
ponsabilidades de los distintos sectores 
de la comunidad educativa, el clima de 
estudio y la convivencia en los centros 
escolares.

Indicadores de mejoramiento 
académico 

El mejoramiento es un estado 
continuo; en el sector educativo es de 
gran relevancia por su impacto en la 
sociedad. Las instituciones educativas 
elaboran y se basan en indicadores de 
calidad, lo que les permite tener un 
horizonte claro de lo que se quiere lograr 
como organización. El mejoramiento 
académico se evidencia al fijar obje-
tivos en los sistemas de evaluación, 
buscando estándares de calidad que 
la orienten en el seguimiento de la  

labor pedagógica en docentes y estu-
diantes. Se hace necesario diseñar e  
implementar sistemas de trabajo que  
permitan evaluar la gestión institu-
cional; organizar planes de mejora 
que ayuden a obtener los resultados 
que se pretenden; trabajar en red, en 
coherencia con la identidad y desafío 
compartido declarados en los proyectos 
educativos (Radic, 2017; Díaz, 2013). 
Algunos de estos indicadores son los 
siguientes:

Estandarización
Este concepto ha sido implementado 

en la industria relacionado con hacer 
productos altamente competitivos que 
reúnan cualidades específicas para ser 
comercializados. Es utilizado en el 
campo educativo como forma de llevar 
los procesos en diferentes contextos y 
obtener mejores resultados. 

La estandarización busca mejorar 
la educación con el fin de trascender 
fronteras, exigiendo a los países desa-
rrollados a tomar la iniciativa y sugerir 
la transformación de los sistemas edu-
cativos, base del cambio social en la 
globalización. Se deben establecer com-
petencias para el desarrollo del trabajo 
escolar y su evaluación en términos de 
conductas observables que pueden ser 
comparadas con estándares sociales 
previamente definidos como deseables 
y en correspondencia con patrones 
establecidos en el marco del sistema 
político, económico e ideológico im-
puesto en América Latina (Díaz, 2013; 
Orozco, Olaya y Villate, 2009).
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Calidad
En la filosofía de gestión de las  

organizaciones educativas, representa 
una referencia adecuada por su con-
dición de paradigma, donde se incluyen 
valores, principios y procedimientos; 
se considera una estrategia de progreso 
por excelencia para las instituciones 
y sus participantes (García, Juárez y 
Salgado, 2018).

La calidad es un referente para 
hacer seguimiento; utilizada como sinó- 
nimo de mejoramiento de los centros 
educativos, educación en general y en  
el desarrollo de un país. Por ello la  
calidad educativa ha llegado a conver-
tirse en un servicio público, cuyo pro- 
pósito es servir con las características de 
un producto que se somete al escrutinio 
social. Algunos de los aspectos más 
significantes de la calidad, son la 
eficacia y la eficiencia, ponderando 
la relación directa entre el costo y los 
resultados que se obtienen (Martínez, 
Guevara y Valles, 2016; Díaz, 2013).

Aprendizaje significativo
En las instituciones educativas se  

habla mucho de aprendizaje signi-
ficativo, así como en un momento 
dado Ausubel lo expresó en su teoría. 
Este tipo de aprendizaje de alguna 
manera garantiza un correcto proceso 
de cognición, porque el alumno desa-
rrolla la habilidad de relacionar, con 
significado, la información nueva con 
la que ya tiene. 

El aprendizaje significativo se hace  
pertinente cuando se cubren las especi-

ficaciones académicas del diseño cu-
rricular, al considerar la relevancia 
de los contenidos para la solución de 
problemas, que permitan satisfacer las 
necesidades de los educandos, mejorar 
su nivel de vida, la de su familia, 
comunidad y sociedad en general. 
Unos de los aspectos más importantes 
de este aprendizaje es que promueve 
el desarrollo del pensamiento crítico, 
constituido por habilidades cognitivas 
de alto nivel; esto requiere que el 
estudiante domine los procesos de meta-
cognición como una de las fortalezas 
clave para optimizar sus competencias, 
resolver problemas, tomar decisiones 
y potenciar su creatividad (Chrobak, 
2017; Díaz, 2013).

Metodología
La metodología utilizada fue cuan- 

titativa, de tipo descriptivo, con diseño 
no experimental y de campo. La inves- 
tigación descriptiva se orienta a des-
cribir situaciones o eventos, analizando 
cómo se manifiesta un problema y  
sus componentes. El diseño no experi-
mental permitió realizar el trabajo sin  
manipular deliberadamente las varia-
bles, observándolas desde su contexto 
natural. El estudio de campo permitió 
verificar los hechos en un lugar 
determinado; donde el fenómeno se 
presenta de manera natural (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).

La variable de estudio, sus dimen-
siones e indicadores, se exponen en el 
cuadro 1.
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Cuadro 1. Operacionalización de la variable

Variable Dimensiones Indicadores

Uso de las TIC 
como herramienta 
para mejorar la 
calidad educativa

Herramientas 
tecnológicas de 
comunicación  

• Chat
• WhatsApp
• Correo electrónico o e-mail

Recursos 
tecnológicos

• Página web o página electrónica
• Blog o Weblog
• Multimedia

Indicadores de 
mejoramiento 
académico

• Estandarización
• Calidad
• Aprendizaje significativo

Fuente: Los autores (2019)

La muestra seleccionada, de tipo 
intencional (Otzen y Manterola, 2017), 
estuvo conformada por 41 docentes y 
61 estudiantes, pertenecientes a tres 
Instituciones Educativas Distritales 
(IED) de básica secundaria de la 
ciudad de Santa Marta, departamento 
del Magdalena, Colombia, indicada en 

la tabla 1. Los criterios de selección 
fueron: la facilidad de acceso de los 
investigadores a las IED, los docentes 
y estudiantes de los grados 10° y 11° 
(los dos últimos de secundaria) quienes 
tienen mayor madurez cognitiva y 
aceptaron participar de la investigación 
(durante el año escolar 2016). 

Tabla 1. Distribución de la muestra

IED Docentes Estudiantes

Nuevo Amanecer con Dios 14 8

Jackelin Kennedy 12 25

Víctor De Lima 15 28

TOTAL 41 61

Fuente: Elaboración propia (2019)

Como instrumento de recolección de 
datos se aplicó un cuestionario tipo  
escala Likert, estructurado por 27 pre- 
guntas de respuestas cerradas (tres 
preguntas por indicador), con cinco 
alternativas de respuestas y su corres-

pondiente codificación numérica 
(Siempre – 5, Casi siempre – 4, 
Algunas veces – 3, Casi nunca – 2 
y Nunca – 1), sometido a criterios de 
validez por expertos y confiabilidad 
mediante la fórmula del coeficiente 
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Alfa de Cronbach, resultando apto para  
su aplicación. En el análisis de los 
resultados se aplicó estadística des-
criptiva, con el uso de frecuencias 
relativas porcentuales (porcentajes) y  

media aritmética (X̅) como medida de  
tendencia central. El baremo de deci-
sión para la interpretación de X̅ se 
expone en el cuadro 2.

Cuadro 2. Baremo de decisión para la media aritmética (X̅) 

Rango Categoría

3,61 - 5,00 Alta

2,61 - 3,60 Moderada

1,00 - 2,60 Baja

Fuente: Elaboración propia (2019)

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos en la 

dimensión Herramientas tecnológicas 
de comunicación, con sus respectivos 
indicadores se ilustran en la tabla 2. 
Con respecto al Chat se evidenció que 
el 38,2% de docentes nunca emplea 

esta herramienta de uso pedagógico ni  
de intercambio de información con los 
estudiantes; en general, las instituciones 
donde laboran no usan este medio. Sin 
embargo, un 35,0% manifestó que 
algunas veces si la aplican para los 
fines descritos. 

Tabla 2. Dimensión: Herramientas tecnológicas de comunicación

Indicador   

Alternativas (%)
Media 

(X̅)Siempre Casi 
siempre

Algunas
 veces

Casi 
nunca Nunca

Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est
Chat 2,4 12,0 4,9 14,8 35,0 36,6 19,5 14,2 38,2 22,4 2,14 2,80

WhatsApp 0,0 9,3 4,1 25,1 27,6 21,9 11,4 16,9 56,9 26,8 1,79 2,73
Correo electrónico 3,3 24,1 9,7 24,0 49,6 29,5 17,1 11,5 20,3 10,9 2,59 3,39

Promedio 1,9 15,1 6,2 21,3 37,4 29,3 16,0 14,2 38,5 20,0 2,17 2,97
X̅ total                Docentes X̅ = 2,17                  Estudiantes X̅ = 2,97  

Categoría                Docentes:  Baja                      Estudiantes:  Moderada 

Fuente: Elaboración propia (2019) 



278

Omar García Morales Eliceth Padilla Castro y Aura Salcedo Narváez
Tecnologías de información y comunicación como herramientas para el mejoramiento...

En lo concerniente a la muestra 
estudiantil, un 36,6% declaró que algu- 
nas veces usan el chat en sus actividades 
pedagógicas e intercambio información 
con sus compañeros; mientras el 
22,4% aseveró que nunca la utilizan 
con estos propósitos. De esta manera, 
se puede señalar que no existe una 
tendencia definida hacia el empleo del 
chat en las clases. La media aritmética 
para los docentes corresponde a 2,14,  
ubicándose en la categoría baja; en el  
caso de los alumnos X̅ = 2,80, lo  
cual corresponde a moderada. Esta  
situación representa debilidades en el  
uso del chat como herramienta 
tecnológica de comunicación, sobre  
todo por parte de los profesores, al 
no considerar sus valiosos aportes en  
el intercambio de información, forta-
lecer el aprendizaje cooperativo, poten- 
ciar la reflexión, el análisis crítico, el 
trabajo autónomo y colaborativo, tal 
como lo afirman Angulo et al., 2016; 
Trigueros, Rivera y De la Torre, 2011; 
Baelo y Cantón, 2009.

Con relación al indicador Whats-
App; la mayoría de los profesores, con 
56,9% y 11,4%, afirmó que nunca o casi 
nunca forman grupos por esta aplicación 
para despejar dudas posteriores a las 
clases; tampoco interactúan con los 
alumnos mediante mensajes con fines 
educativos, ni utilizan la plataforma 
del WhatsApp como medio educativo; 
el 27,6% manifestó que algunas veces 
forman grupos y lo usan en sus labores 
formativas.

Según los estudiantes, 26,8% y  
16,9% manifestaron que nunca y casi  

nunca, respectivamente, forman gru- 
pos de WhatsApp con fines educati-
vos ni para aclarar duda con sus com- 
pañeros; por otro lado, 25,1% y 21,9%  
seleccionaron las alternativas casi siem-
pre y algunas veces, respectivamente, 
llevan a cabo actividades académicas de 
comunicación mediante esta aplicación. 
De esta manera se comprueba que los 
aprendices utilizan más el WhatsApp 
que los educadores en los fines seña-
lados. La media aritmética en los edu-
cadores fue de 1,79, ubicándose en la 
categoría baja; en los alumnos X̅ = 2,73, 
lo cual se ubica en moderada. 

Estos resultados reflejan que la 
aplicación no es suficientemente apro-
vechada en estrategias innovadoras en 
el aula, como herramienta de apoyo en  
el aprendizaje M-learning, que posibi-
lita desarrollar una comunicación sin- 
crónica o asincrónica, a distancia, entre 
todos los actores involucrados, me- 
diante la tecnología móvil (Suárez, 2018;  
Gómez-del-Castillo, 2017; Gómez y 
Monge, 2013).

Considerando el indicador Correo 
electrónico, el 49,6% de los docentes 
aseveró que algunas veces envían in-
formación de interés a los estudiantes 
a través de este medio o asignan acti-
vidades que ellos pueden entregar por 
esta vía.

En el caso de los alumnos, se 
visualizó que 29,5%, 24,0% y 24,1% 
afirmaron que algunas veces, casi 
siempre y siempre, respectivamente, 
usan el correo electrónico para recibir 
información y entregar actividades 
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propuestas por el docente, además de 
interactuar con los compañeros sobre 
el contenido educativo. Esto denota 
que los educandos se benefician más 
de las ventajas de esta herramienta de 
comunicación que sus profesores. En 
lo que respecta a la media aritmética 
para los docentes, en este indicador fue 
de 2,59; ubicándose la categoría baja; 
mientras que en los estudiantes X̅ = 3,39, 
correspondiente a moderada. Los resul- 
tados indican debilidades en la imple-
mentación del correo electrónico como  
herramienta tecnológica de comunica-
ción, desconociendo sus bondades en  
una gran variedad de actividades esco-
lares, esencialmente recibir y enviar 
información, archivos en distintos for- 
matos, imágenes, mensajes, de forma 
inmediata, a distancia, según lo ex-
presan Luis (2014) y Zaira (2010).

Finalmente, en la tabla 2 se muestra 
en la dimensión: Herramientas tecno-
lógicas de comunicación, que, en 
promedio, el 37,4% de los docentes 
encuestados confirmaron que algunas 
veces hacen uso de chat, WhatsApp 
y el correo electrónico en sus clases 
para promover la calidad educativa; 
en contraste, el 38,5% indicó nunca 
utilizan estas herramientas en su labor 
diaria. 

Los estudiantes, en promedio, 
señalaron 29,3% y 21,3% que algu- 
nas veces y casi siempre, respec-

tivamente, utilizan estas aplicaciones 
tecnológicas en sus actividades aca-
démicas. La media aritmética total 
en esta dimensión en el caso de los 
docentes es de 2,17, situándose en la 
categoría baja; en los alumnos X̅ = 2,97,  
correspondiendo a moderada. Estos 
resultados muestran que muchas 
herramientas de las TIC no se han 
incorporado de manera eficiente para 
establecer una comunicación dinámica 
y permanente entre profesores y 
alumnos, con miras a lograr una trans-
formación educativa innovadora y de 
calidad (Pérez, Builes y Rivera, 2017; 
Cabero, 2013; Hernández y Quintero, 
2009; Carneiro, 2009).

En la tabla 3 se muestran los 
resultados obtenidos en la dimensión 
Recursos tecnológicos; estos fueron 
analizados de manera similar a los de 
la tabla 2, considerando los indicadores 
Página web, Blog y Multimedia. En 
el caso de los docentes se determinó 
que, en promedio, el 19,5% y el 33,9% 
manifestaron que casi nunca y nunca, 
respectivamente, en las instituciones 
donde laboran, utilizan estos recursos 
tecnológicos en las estrategias de ense- 
ñanza y aprendizaje, ni en la búsqueda 
e intercambio de información para el  
desarrollo de los contenidos progra-
máticos. Por otro lado, el 33,1% asegura 
que algunas veces si se cumple con los 
aspectos mencionados.
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En la muestra estudiantil se evi-
denció que, en promedio, el 26,6% y el 
16,6% manifestaron que algunas veces 
y casi siempre, usan estos recursos 
tecnológicos en sus actividades acadé-
micas y en la búsqueda e intercambio 
de información con sus compañeros; 
contrario a esta postura, 21,5% y 18,2% 
expresaron que nunca y casi nunca, 
respectivamente, usan página web, blog  
y multimedia como recursos en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. Las 
medias aritméticas totales fueron, 
X̅ = 2,30 (categoría baja) en caso de 
los educadores y X̅ = 2,90 (categoría 
moderada) para los alumnos. 

De esta manera, se observa la ten-
dencia de que los estudiantes hacen 
más uso de las TIC que los profesores, 
pero sin sacar el máximo beneficio; 
sin valorar que la incorporación de 
estos recursos en una buena práctica 
educativa parte de los propios protago-
nistas que buscan innovar los modos 

de enseñar y aprender, a través de 
estrategias novedosas y creativas, con  
información actualizada a nivel mun-
dial, en entornos de aprendizaje partici- 
pativos y autónomos (Bolaño, 2017; 
Agüero, 2016; Molina, Valencia y 
Suárez, 2016; Boza y Toscano. 2011). 

En la tabla 4 se presentan los resul-
tados de la dimensión Indicadores de 
mejoramiento académico, analizados 
de forma similar a los de la tabla 2, para los 
indicadores Estandarización, Calidad 
y Aprendizaje significativo. El 35,0% 
y el 17,6% de docentes, en promedio, 
manifestaron que algunas veces y casis 
siempre, respectivamente, se evidencia 
en las instituciones la estandarización 
y calidad de los procesos con el uso de 
las TIC, así como su incidencia en el 
aprendizaje significativo de los alumnos; 
en discrepancia con lo expuesto, 18,2% y 
14,6% alegaron que casi nunca y nunca 
se cumple con los aspectos indicados.

Tabla 3. Dimensión: Recursos tecnológicos 

Indicador

Alternativas (%)
Media

(X̅)Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca Nunca

Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est
Página web 11,4 26,2 7,3 16,9 30,9 20,8 15,4 12,6 35,0 23,5 2,45 3,10

Blog 0,0 13,1 1,6 14,8 26,8 24,6 26,0 20,2 45,5 27,3 1,85 2,66
Multimedia 0,0 12,0 20,3 18,0 41,5 34,4 17,1 21,9 21,1 13,7 2,61 2,93
Promedio 3,8 17,1 9,7 16,6 33,1 26,6 19,5 18,2 33,9 21,5 2,30 2,90

X̅ total                     Docentes X̅ = 2,30                  Estudiantes X̅ = 2,90    
Categoría                     Docentes:  Baja                      Estudiantes:  Moderada

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En lo que respecta a los aprendices 
de básica secundaria, se observó que,  
en promedio, 27,7% y 27,0% afirmaron 
algunas veces y casi siempre, respecti-
vamente, las instituciones incluyen las 
TIC en los procesos de estandarización y 
en estrategias promotoras de aprendizajes 
significativos; además, consideran sus 
opiniones en la evaluación de la calidad 
educativa; sin embargo, el 19,7% y 13,1% 
afirman que casi nunca y nunca se 
cumple con los atributos mencionados. 
Ahora bien, al observar las medias arit- 
méticas, X̅ = 2,99 docentes y X̅ = 3,06 
estudiantes, se constata que existe 
semejanza entre ambas; ubicadas en la 
categoría moderada. 

Esta situación revela que todos los  
actores involucrados en el hecho forma-
tivo deben proseguir con acciones más 
efectivas para consolidar la excelencia en 
las Instituciones Educativas Distritales 

que conformaron la muestra de inves-
tigación; ya que el mejoramiento es  
un estado continuo, siempre en la bús-
queda de altos estándares de calidad que  
orienten en el seguimiento de la labor  
pedagógica con educadores altamente  
formados; con el fin de que los estu-
diantes construyan aprendizajes signi-
ficativos, optimicen sus competencias 
y desarrollen el pensamiento crítico 
(García, Juárez y Salgado, 2018; Radic,  
2017; Chrobak, 2017; Martínez, Gue-
vara y Valles, 2016; Bodero, 2014; Díaz, 
2013; Orozco, Olaya y Villate, 2009). 

Conclusiones
Los resultados obtenidos develan 

que, en general, los estudiantes utilizan 
las tecnologías de información y co-
municación en mayor porcentaje que  
los docentes de las Instituciones Edu-
cativas Distritales (IED) de básica 

Tabla 4. Dimensión: Indicadores de mejoramiento académico

Indicador

Alternativas (%)
Media 

(X̅)Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca Nunca

Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est

Estandarización 7,3 9,8 18,7 29,0 38,2 21,3 23,6 23,5 12,2 16,4 2,85 2,92

Calidad 23,6 14,2 17,9 23,0 30,1 22,4 19,5 25,1 8,9 15,3 3,28 2,96

Aprendizaje 
significativo 13,9 13,7 16,3 29,0 36,6 39,3 11,4 10,4 22,8 7,7 2,85 3,31

Promedio 14,9 12,6 17,6 27,0 35,0 27,7 18,2 19,7 14,6 13,1 2,99 3,06

X̅ total                     Docentes X̅ = 2,99                  Estudiantes X̅ = 3,06    

Categoría                     Docentes:  Moderada            Estudiantes:  Moderada

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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secundaria, de la ciudad de Santa 
Marta, departamento del Magdalena, 
Colombia. 

El chat, WhatsApp y correo elec- 
trónico como herramientas tecnológicas 
de comunicación no se han incorporado 
satisfactoriamente en las estrategias de  
enseñanza y aprendizaje para mante- 
ner una relación permanente entre  
docentes y estudiantes; donde se com- 
partan mensajes, información, archivos 
en diferentes formatos, asignación y  
entrega de actividades y tareas; con  
el propósito de establecer una educa-
ción innovadora, reflexiva, crítica, 
motivante y se valore el trabajo autó.
nomo y colaborativo.

Con relación a los recursos tecno-
lógicos: página web, blog y multimedia, 
se hace necesario incrementar su uso 
en una buena práctica educativa y 
mayor constancia, con la finalidad de  
optimizar los beneficios que propor-
cionan al ser ejecutadas de manera 
adecuada a través de estrategias nove-
dosas y creativas, con información 
actualizada, en ambientes de aprendi-
zaje participativos y autónomos, pre-
senciales y a distancia.

En referencia con los indicadores 
de mejoramiento académico: estandari-
zación, calidad y aprendizaje signifi-
cativo, las medias aritméticas de los 
resultados profesores y alumnos se 
ubicaron en la categoría moderada, lo 
cual implica que toda la comunidad de 
las instituciones prenombradas deben  
persistir en la búsqueda del mejo-
ramiento de la educación, con altos 

estándares de calidad, que incluyan 
valores y principios, profesores en for-
mación permanente y educandos que 
alcancen altos niveles de aprendizajes 
significativos, desarrollen sus compe-
tencias y el pensamiento crítico.

La implementación de las TIC dentro 
de las instituciones educativas representa 
una vía para promover una educación 
de mejor calidad con la participación 
activa de educadores, alumnos, per-
sonal de gestión y comunidad; donde 
se formen profesionales exitosos, cons-
tructores de nuevos conocimientos, con 
amplias competencias y propuestas 
transformadoras para dar respuesta a 
los diversos problemas que enfrenta la 
sociedad.  
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