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La prisa es tan solo una buena forma 

de asegurar nuestros errores futuros.

(ȀȄȃȋ¾ȐȷȜ�(ȨȐȨ���1ȷ�ȄȤȤȨȒȷșȄ¾Ȥ�ȸȇȤȲȄȇȤȋȇ

1. La escuela contra el mundo digital

La tecnología digital constituye desde hace un par de décadas el 

eje de nuestra sociedad. El Banco Mundial determinó que las TIC son 

uno de los cuatro pilares del desarrollo en el marco de la economía del 

conocimiento y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

R¾QMGSW�LE�HIǻRMHS�PE�PMXIVEGMHEH�HMKMXEP�GSQS�YRE�HI�PEW�GETEGMHEHIW�

GPEZIW�HI�WY�QEVGS�HI�GSQTIXIRGME�KPSFEP�4()*���������1E�MRGSVTSVE-

ción de TIC en la escuela nutre la narrativa de la Sociedad de la Infor-

mación y el Conocimiento y plantea a los estados un reto. El enfoque 

de los países es acortar la brecha digital, garantizando el acceso de 

todos los ciudadanos a las TIC y formándolos para aprovecharlas. Aquí 

es donde el mundo de la escuela cobra protagonismo.

El ascenso histórico del paradigma digital, iniciado en los años no-

venta, adquiere potencia cuando los medios digitales empiezan a masi-

ǻGEVWI�]�TIRIXVEV�RYIWXVE�ZMHE�GSXMHMERE��1EW�8.(�WI�JYIVSR�MRZMWMFMPM^ER-

do como plataformas o dispositivos singulares y estructurando como 

experiencias complejas donde lo social es construido. Esta es la tesis 

de la mediatización: “Cuanto más intensa es nuestra vida social, mayor 

WY�HITIRHIRGME�HI�QIHMSW�XIGRSP¾KMGSW�HI�GSQYRMGEGM¾Rƹ�(SYPHV]�]�

-ITT��������T������

Luego del boom de medios sociales como Facebook, Twitter o 

Snapchat, empezaron a cobrar relevancia otros conceptos como el de 

PE�.RXIPMKIRGME�&VXMǻGMEP�.&��S�IP�.RXIVRIX�HI�PEW�(SWEW�.S(���-S]�WSQSW�

más conscientes de que cualquier hardware interconectado a la nube 

adquiere inteligencia� PSW� XIP³JSRSW�� PSW� WIQ«JSVSW�� PSW� VIPSNIWƾ��]� UYI�

las funciones cognitivas, antaño exclusivas del cerebro humano, pue-

den ser encargadas a los artefactos tecnológicos. Emergen distopías 

basadas en el temor a una inteligencia que superará a la humana hasta 

el punto de someterla y dominarla, así como alarmas de puestos de 
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XVEFENS� UYI� WI� TIVHIV«R� TSV� PE� HMKMXEPM^EGM¾R�� 3EHMI� UYMIVI� RM� TYIHI��

estar al margen de lo digital. Así, empieza a nutrirse un imaginario social 

que devuelve el protagonismo a la escuela y al debate sobre el rol que 

debe cumplir en este escenario. 

La escuela se concibe como el lugar ideal para formar capacida-

des digitales. Por ahora, sin embargo,

el acceso a una cantidad ilimitada de información a menudo 
WI�GSQFMRE�GSR�YRE�EPJEFIXM^EGM¾R�QIHM«XMGE�MRWYǻGMIRXI��PS�UYI�
WMKRMǻGE� UYI� PSW� N¾ZIRIW� WSR� J«GMPQIRXI� IRKE¼EHSW� TSV� RSXMGMEW�
parciales o falsas. En este contexto, cultivar la competencia glo-
bal de los estudiantes puede ayudarlos a sacar provecho de los 
espacios digitales, comprender mejor el mundo en el que viven y 
I\TVIWEV�WY�ZS^�HI�QERIVE�VIWTSRWEFPI�IR�P¸RIE�4()*��������T�����

El ámbito educativo vive su propia incertidumbre. Al ser corres-

ponsable de formar a las generaciones digitales��PI�GSVVIWTSRHI�HIǻRMV�

una orientación sobre por qué, cómo y para qué ingresan las TIC a las 

aulas. La escuela trata de responder a los desafíos de la sociedad ac-

XYEP��EYRUYI�PYGI�HIWFSVHEHE�TSV�IP�GEQFMS��MFMPME���������

A pesar de todos los esfuerzos institucionales y personales, por aho-

ra el mayor provecho que se obtiene de las TIC ocurre fuera de la escuela, 

HSRHI�IP�IWXYHMERXI�IP�UYI�EGGIHI�E�PEW�8.(��GPEVS��I\TPSVE�]�WI�ETVSTME�HI�

sus contenidos de acuerdo con sus posibilidades. Las prácticas extraes-

colares con TIC parecen más ricas al estar menos restringidas al mandato 

HI�PE�IWGYIPE�MRHYWXVMEP��(SQS�WI¼EPE�(EVPSW��GSPEVM�������T�������

la vida social de los niños, preadolescentes y adolescentes 
se basa y construye a partir de un conjunto de tecnologías digita-
les —desde las redes sociales hasta los dispositivos móviles— que 
se encuentra a menudo a una distancia sideral de los protocolos 
educativos de las escuelas a las que concurren. 

Esta “escuela paralela” o “aula sin muros” a la que se han referido 

numerosos autores, no conversa de forma adecuada con el desarrollo 

de políticas educativas, fundamentalmente por un problema de senti-

do. Las tecnologías digitales vistas como tablas de salvación de todos 

los problemas acumulados están destinadas al fracaso. 
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Latinoamérica es de las regiones más dinámicas en inversiones y 

TVS]IGXSW�HMKMXEPIW�IR�PE�IWGYIPE�1YKS��0IPP]�]��GLYVQERR���������5IVS�

su proyecto de escuela digital se estanca en la dotación de artefactos 

diseñados para educar, desechando otras discusiones como la de su 

impacto sociocultural o el peso de los medios en la formación de una 

GMYHEHER¸E�GV¸XMGE��5SV�IWS��E�HIGMV�HI�/IWÅW�2EVX¸R�'EVFIVS�������T�������

mientras la escuela trata de “ponerse al día” o de “moder-
nizarse” llenándose de aparatitos tecnológicos que no sabe usar 
sino como “ayudas didácticas” que amenicen el sopor y las iner-
cias de la jornada escolar, aquella proyecta sobre los medios y las 
XIGRSPSK¸EW�UYI�GSRǻKYVER�LS]�YR�ZIVHEHIVS�IGSWMWXIQE�GSQYRM-
cativo de la sociedad, una mirada despectiva y moralista culpán-
dolos de estar corrompiendo a la juventud.

���(SRXI\XSW�IWGSPEVIW�
(para comprender mejor el problema) 

Las TIC no son un reto aislado. Hay contextos problemáticos so-

bre los que actúan y que son necesarios de comprender. Si bien las 

tasas de matrícula han mejorado en la región latinoamericana, persisten 

importantes retos educativos vinculados a la mejora de la calidad del 

servicio. La distribución asimétrica de la riqueza en nuestros países ha 

TVSJYRHM^EHS�PEW�FVIGLEW��*R�IP�GEWS�TIVYERS��LE]�YR�H³ǻGMX�IR�MRJVEIW-

tructura focalizado las escuelas más pobres y rurales estimado en casi  

USD 20 OOO millones. Otra deuda notoria es la del rendimiento edu-

cativo, a la luz de los resultados de pruebas internacionales como PISA 

7MZEW���������4XVS�VIXS�VIKMSREP�IW�IPIZEV� PE�GEPMHEH�HI�PSW�HSGIRXIW�]�

su prestigio social, lo que queda demostrado en el alto porcentaje de 

profesores que no desean que sus hijos sigan una carrera de educación. 

(SQS�WI¼EPER�HMJIVIRXIW�MRJSVQIW�IR�(LMPI�]�IR�5IVÅ�(LSUYI�1EVVEYVM��

IX�EP����������PE�GEVVIVE�HSGIRXI�IW�TSGS�EXVEGXMZE��

Como respuesta, se han implementado diversas estrategias. En 

(LMPI��PE�1I]�HI�(EVVIVE�)SGIRXI�UYI�WI�MQTPIQIRXE�HIWHI������]�IR-

XVEV«�IR�TPIRE�ZMKIRGME�IR�������IPIZE�PSW�VIUYMWMXSW�TEVE�MRKVIWEV�E�PEW�

carreras de pedagogía, exige una acreditación obligatoria para las uni-



M
u

d
o

s 
d

ig
ita

le
s:

 p
ar

ad
o

ja
s 

d
e

 la
 v

id
a 

d
ig

ita
l

M
ar

ía
 M

e
rc

e
d

e
s 

Z
e

re
g

a 
y 

M
ab

e
l G

o
nz

ál
ez

-C
o

g
lia

no
 (c

o
o

rd
in

ad
o

ra
s)

122

versidades que imparten estas carreras, establece nuevas condiciones 

para la calidad de la formación inicial y realiza evaluaciones diagnósti-

cas para mejorar la formación. En el caso peruano, la Ley de Reforma 

Magisterial aprobada en el año 2012, también establece una carrera ba-

WEHE�IR�IP�Q³VMXS�]�FVMRHE�FIRIǻGMSW�GSQS�IP�EGGIWS�E�JSVQEGM¾R�TIV-

QERIRXI�I�MRGIRXMZSW�WEPEVMEPIW��QINSVEHSW�IP�������TIVS�EÅR�VI^EKEHSW�

en comparación al promedio regional. En ambos países, además, hay 

programas que buscan atraer a jóvenes de alto desempeño académico 

a la carrera docente —como la Beca Vocación de Profesor, en Chile, y 

la Beca Vocación Maestro, en el Perú—, que buscan mejorar la imagen 

QIRKYEHE�HI�IWXE�TVSJIWM¾R�(YIRGE��������

3. Grandes proyectos TIC

Sumado a los problemas anteriores, el reto digital empezó a ser 

afrontado con más ímpetu que certezas. En el caso peruano, los pro-

yectos TIC han sufrido discontinuidades vinculadas a causas políticas: 

el inicio de cada nuevo gobierno trajo consigo un replanteamiento in-

tegral de las políticas educativas en marcha, muchas de las cuales ter-

QMREVSR� JVYWXV«RHSWI� TSV� IP� GSVXSTPEGMWQS� 'EPEV¸R�� ������ TT�� ������� &�

escala general, en el país el acceso a TIC ha sido más orientado por 

fuerzas del mercado que por una visión estructurada desde el Estado.

Las primeras iniciativas en Perú, en la década de los noventa, tu-

ZMIVSR�TSV�ǻREPMHEH�GSRIGXEV�IWGYIPEW�E�XVEZ³W�HI�PE�P¾KMGE�HI�PE�IHYGE-

GM¾R�E�HMWXERGME�VIHIW�dial-up�]�WEXIPMXEPIW���TVSZI]IRHS�GSQTYXEHSVEW��

antenas y algunos equipos de robótica, bajo el proyecto Infoescuela 

������������ 1SW� TVSKVEQEW� Q«W� MQTSVXERXIW� IR� X³VQMRSW� HI� TVIWY-

TYIWXSW�]�RÅQIVS�HI�FIRIǻGMEVMSW�WI�MRMGMEVSR�GSR�IP�RYIZS�QMPIRMS��5VM-

QIVS��IP�5VS]IGXS�-YEWGEV«R��INIGYXEHS�IRXVI������]�������]�PYIKS�9RE�

(SQTYXEHSVE�TSV�3M¼S�415(��TSV�WYW�WMKPEW�IR�MRKP³W���IR�IP�WMKYMIRXI�

quinquenio. En el primer caso, el plan original era ampliar la calidad y 

cobertura educativa a través de las TIC. En ese sentido, 

consideraba fundamental que estos recursos se incorpora-
ran al proceso de aprendizaje en la escuela convirtiéndose en una 
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herramienta cuyo potencial fuera explotado en la mayor medida 
posible. Sin embargo, el Proyecto Huascarán tuvo que lidiar con 
una fascinación por la “llegada de la tecnología” no solo por parte 
HI�PSW�EGXSVIW�TSP¸XMGSW�MRZSPYGVEHSW��WMRS�XEQFM³R�TSV�PSW�FIRIǻ-
ciarios, quienes muchas veces centraron su demanda en la llega-
da de las computadoras, restando importancia a la capacitación 
'EPEV¸R��������T������

En el siguiente periodo se creó, en el Ministerio de Educación, una 

)MVIGGM¾R�HI�8IGRSPSK¸EW�*HYGEXMZEW�).,*8*��GSR�IP�TVST¾WMXS�HI�QI-

jorar la gestión de las TIC e integrarlas de modo más estratégico. El 

buque insignia de esta dirección fue resultado de la adhesión al mo-

vimiento mundial denominado 1 a 1, que desde el Instituto Tecnológi-

co de Massachussetts promovió Nicholas Negroponte para desarrollar 

computadoras de bajo costo. El proyecto OLPC encontró en diversos 

TE¸WIW�HI�PE�VIKM¾R�YR�IGS�MQTSVXERXI���Y�ǻREPMHEH�IVE�HSXEV�E�GEHE�IW-

tudiante de un dispositivo de forma permanente, más allá del espacio 

escolar, para que pudiera alfabetizarse digitalmente de manera autó-

noma —omitiendo en la ecuación a los docentes—. Sin evidencia que 

mostrar al momento de la compra y sin ningún plan piloto conocido, 

IP� *WXEHS� TIVYERS� EHUYMVM¾� Q«W� HI� ���� QMP� GSQTYXEHSVEW� TSVX«XMPIW��

GSRZMVXM³RHSWI� IR� IP� TVMRGMTEP� FIRIǻGMEVMS� S� GPMIRXI�� HIP� TVS]IGXS� HIP�

mundo. La distribución inicial privilegió a niños de zonas rurales y de 

escuelas docentes multigrado con conexión a electricidad e internet 

—aunque no siempre fue así, al punto que muchos equipos quedaron 

almacenados por razones burocráticas—. Los problemas logísticos 

trajeron problemas de implementación y el proyecto fue abortado por 

falta de recursos posteriores. La entrega varió de una computadora a 

GEHE�RM¼S�E�YRE�TSV�GEHE�HMI^��GVIERHS�YRSW�IWTEGMSW�EH�LSG�PPEQEHSW�

Ƹ(IRXVS�HI�7IGYVWSW�8IGRSP¾KMGSWƹ��]�UYI�VIGMFMIVSR�EPKYREW�SXVEW�XIG-

nologías, especialmente kits de robótica. No hubo —o nunca fueron ac-

GIWMFPIW�SǻGMEPQIRXIƴ�TPERIW�HI�GETEGMXEGM¾R�HSGIRXI��PS�UYI�KIRIV¾�

en muchos profesores el problema de tener que lidiar con la presión 

de los directores y de los padres. Como hallamos en un trabajo previo,

las TIC parecían haber ganado la carrera a los maestros: ha-
bían llegado primero a los estudiantes, generando simpatía y un 
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aprendizaje veloz por parte de estos, que en la mayoría de casos 
se daba de manera autodidacta, por fuera de las instituciones edu-
cativas. En este contexto, los maestros reconocen haberse sentido 
en desventaja con respecto a sus alumnos, lo cual originó en cierto 
XIQSV�]�VIGLE^S�MRMGMEP�2EXIYW��������T���������

Esta misma tensión se ha registrado en otros contextos como el 

uruguayo, uno de los más exitosos de la región en términos de acceso 

E�8.(�IR�PEW�IWGYIPEW�KVEGMEW�EP�5PER�(IMFEP�LXXTW���[[[�GIMFEP�IHY�Y]���

Precisamente, muchos docentes de este país se sienten abrumados por 

la saturación de tecnologías digitales que exceden sus capacidades, lo 

que “los desestimula y les provoca la necesidad de tomar distancia de 

las TIC. En este sentido, se percibe que los cambios se van realizando 

de una manera lenta, [y] que no siempre implican a todos los docentes” 

'«I^�]�,EVG¸E��������T�������:SPZMIRHS�EP�GEWS�TIVYERS��IW�GSVVIGXS�HIGMV�

que el proyecto OLPC logró que muchos niños accedan por vez prime-

ra a una computadora y que desarrollen algunas habilidades digitales 

concretas, pero también que el proyecto en sí no propició mejoras en 

la calidad de los aprendizajes ni en la inclusión y equidad con que se 

NYWXMǻG¾�TSP¸XMGEQIRXI�WY�INIGYGM¾R���IKÅR�GMJVEW�SǻGMEPIW��LS]�ETIREW�

IP����	�HI�IWGYIPEW�UYI�JYIVSR�FIRIǻGMEHEW�QERXMIRIR�PEW�Q«UYMREW�

STIVEXMZEW�.3*.��������

1SW� E¼SW� WMKYMIRXIW�� IR� 5IVÅ�� WI� TVSHYNS� YRE� VIǼI\M¾R� GV¸XMGE� ]�

se optó por cambiar el enfoque: de comprar y distribuir tecnologías 

se pasó a prestar mayor atención a la producción de contenidos y la 

formación docente. En el primer caso se impulsó un sistema digital de 

aprendizaje llamado Perú Educa� LXXT���[[[�TIVYIHYGE�TI��� TIRWEHS�

como una plataforma web descentralizada que crea y distribuye recur-

sos, herramientas y contenidos digitales a las comunidades docentes 

en todo el país. También se lanzó un programa orientado exclusivamen-

te a las escuelas rurales. Se replantearon las funciones en todo el pliego 

ministerial y muchos de los roles de la DIGETE fueron reasignados a una 

RYIZE� )MVIGGM¾R� HI� .RRSZEGM¾R� ).8*��]� SXVE� SǻGMRE� HI� WSTSVXI� 48.(���

Las nuevas prioridades fueron, primero, mejorar la incorporación de 

las TIC a los procesos educativos cuidando los aspectos pedagógicos; 

y segundo, mejorar la conectividad y acceso a internet en los centros 
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educativos, que sigue siendo un problema mayor. Lo que aún sigue sin 

HIǻRMVWI�IW�WM�STXEV�TSV�YR�IRJSUYI�HI�XVERWZIVWEPMHEH�HI�PEW�8.(�S�HI�

ETVIRHM^ENIW�Q«W�IWTIG¸ǻGSW�7MZSMV��������TT���������

En el caso chileno, similar al peruano, la política de incorporación 

de TIC en educación transitó de buscar la equidad en el acceso a pre-

guntarse por la calidad de los procesos educativos ligados a ellas. La 

relación entre escuela y tecnologías en Chile se puede entender de 

QERIVE�WMRX³XMGE�EP�VIZMWEV�IP�TVS]IGXS�*RPEGIW�LXXT���[[[�IRPEGIW�GP���

que nació en 1992. 

*R� IP� KSFMIVRS� HI� *HYEVHS� +VIM� ������������Enlaces se transfor-

mó en un programa relevante de la política púbica en tecnología, con-

viertiéndose en el principal proveedor de computadoras para las es-

cuelas públicas y promotor de la competencia digital. Sus acciones se 

enfocaron en reducir la brecha digital entre profesores, fomentar una 

percepción positiva de las TIC en educación, desarrollar capacidades y 

promover el acceso a las nuevas tecnologías en la escuela, en especial 

en los sectores rurales y de menores recursos. Uno de los aspectos 

VIPIZERXIW�IR�PE�MQTPIQIRXEGM¾R�JYI�PE�GVIEGM¾R�HI�PE�ǻKYVE�HI�GSSVHM-

nadores de Enlaces al interior de las escuelas, quienes tenían una red 

de asistencia técnica de algunas universidades. Actualmente, en la ló-

gica de la focalización de los recursos, las escuelas que cuentan con 

YR�GSRZIRMS�ƴ������E�PE�JIGLEƴ�TYIHIR�TSWXYPEV�E�HMZIVWSW�TVS]IGXSW�

ofrecidos por este programa. Enlaces también realiza estudios sobre la 

informática educativa y el desarrollo digital de las escuelas. El informe 

HI� ����� EVVSN¾� FYIRSW� VIWYPXEHSW� VIPEGMSREHSW� GSR� PE� MRJVEIWXVYGXYVE�

y la gestión, aunque aún se “presentan niveles de uso de las TIC para 

EGXMZMHEHIW�HI�IRWI¼ER^E�]�ETVIRHM^ENI�VIPEXMZEQIRXI�FENSWƹ�9��HI�PE�

+VSRXIVE��������T�������

En la práctica, Enlaces se ha transformado en el organismo que 

promueve la política digital del Ministerio de Educación de Chile y cuen-

ta con un sistema de evaluación de las competencias TIC en docentes, 

voluntario y realizado de manera virtual. En relación con esto, destaca 

el proyecto Formación Docente para el Desarrollo de Competencias 

8.(� ����� UYI� FVMRHE� GYVWSW�e-learning para docentes de instituciones 

públicas o subvencionadas por el Estado. Dentro de los últimos pro-

yectos de este programa, se encuentran Tablet para la educación inicial 
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������IRJSGEHS�E�PSW�RMZIPIW�TVIO¸RHIV�]�O¸RHIV�ƴRM¼SW�HI���]���E¼SW�HI�

edad— y la entrega desde 2015 de un computador portátil a estudiante 

de séptimo básico —alumnos de 12 años—.

 A pesar de sus logros en acceso y equidad, las investigaciones se-

ñalan que no existen resultados concluyentes respecto del impacto de 

la implementación de las tecnologías en la mejora de la educación, al 

igual que lo hallado en Perú con el programa OLPC. Los proyectos im-

plementados en las escuelas no han tenido profundidad ni continuidad 

y han fallado en implicar a los directores de las escuelas y en ofrecer 

soporte técnico adecuado, acceso a Internet y apoyo a los docentes 

2MRIHYG�� �������&W¸�� YRE� HI� PEW� GV¸XMGEW� Q«W� TVSJYRHEW� WI� VIǻIVI� E� PE�

mirada simplista que ha existido sobre la incorporación de la tecnología 

en la escuela: 

Quizás Enlaces ha compartido el excesivo optimismo que han 
QSWXVEHS�SXVEW�TSP¸XMGEW�HMKMXEPIW�IR�IP�QYRHS��GSRǻERHS�IR�TVS-
mesas de transformación educativa casi automática vinculadas al 
uso de las tecnologías, lo que, a la larga, ha mostrado no ser rea-
lista. Una y otra vez se ha debido volver al punto de partida de una 
buena educación: se requiere de muy buenos docentes para apro-
vechar la tecnología, así como para innovar en el aula y preparar a 
los estudiantes para el siglo XXI. En educación no hay by-pass a la 
necesidad de preparar buenos docentes; la tecnología tampoco lo 
IW�2MRIHYG��������T������

4. Las TIC en el currículo

Un siguiente estadio de los proyectos de digitalización, en marcha, 

fue la integración curricular de las TIC como complemento a la lógica 

de provisión material de equipos que caracterizó la etapa inicial.

En el caso peruano hay cuatro documentos orientadores de po-

lítica educativa a los que nos referiremos. El primero es el Proyecto 

*HYGEXMZS�3EGMSREP�5*3���ETVSFEHS�IR������GSQS�YRE�TSP¸XMGE�HI�*W-

tado, que señala objetivos e indicadores que deberán alcanzarse en 

2021. Aquí, las TIC son relevadas como un elemento clave para la trans-

formación de las prácticas pedagógicas y para la optimización de los 
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ETVIRHM^ENIW��*R�IP�TVMQIV�GEWS��WI�IWXEFPIGI�GSQS�QIXE�IP�ƸYWS�IǻGE^��

creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de infor-

mación y comunicación en todos los niveles educativos”. Asimismo, una 

de las políticas del PEN propone “alfabetizar y desarrollar capacidades 

fundamentales y tecnológicas de los jóvenes y adultos excluidos de la 

Educación Básica Regular” y otra atiende la renovación de la carrera 

docente y el nuevo enfoque que debe darse en la formación magiste-

rial, reestructurando el enfoque de la enseñanza e incorporando el “uso 

¾TXMQS�HI�PEW�8.(ƹ�(3*��������T��������

El segundo documento, aprobado en 2011, es el Plan de Desarrollo 

de la Sociedad de la Información en Perú, que dio lugar a la Agenda Di-

KMXEP�����)IGVIXS��YTVIQS��������5(2���*WXI�TPER��IPEFSVEHS�TSV�YRE�

comisión multisectorial, propone una visión centrada en la inclusión y la 

equidad a través de ocho objetivos. En el plano educativo, propone inte-

grar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso 

y participación de la población en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. Entre otras estrategias, plantea el impulso a programas de 

alfabetización informacional y el desarrollo de aplicaciones y contenidos 

para la educación en sus diferentes niveles y modalidades, con énfasis 

en la educación básica regular, así como el mejoramiento de la calidad 

de la gestión en la educación mediante el uso de las TIC. Un informe de 

seguimiento presentado en 2015 por una comisión encargada propuso la 

elaboración de un Plan Nacional de Alfabetización Digital y profundizar 

en el desarrollo de contenidos digitales a través de Perú Educa.

El tercer documento es el Marco de Buen Desempeño Docente 

2MRIHY��������T�������IPEFSVEHS�TSV�YR�KVYTS�HI�GMRGS�MRWXMXYGMSRIW��UYI�

expone un conjunto de competencias y estándares que deben carac-

terizar la “buena docencia” y que son exigibles a todo profesor peruano. 

Uno de estos desempeños ideales, por ejemplo, señala que el docente:

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiem-
po requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
Emplea recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y 
facilita que los alumnos tengan acceso a ellos de manera opor-
tuna. [...] Facilita a todos sus alumnos el acceso y uso de la tec-
nología, especialmente aquella relacionada con la información y 
comunicación.
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7IGMIRXIQIRXI��E�ǻRIW�HI�������IP�2MRMWXIVMS�HI�*HYGEGM¾R�ETVSF¾�

un nuevo Currículo Nacional para toda la educación básica obligato-

ria que, entre otras novedades, incorporó un nuevo enfoque por com-

petencias. Una de ellas es la Competencia TIC, transversal a todas las 

«VIEW�GYVVMGYPEVIW��UYI�HIǻRI��IR�IP�«QFMXS�JSVQEP��PSW�VIWYPXEHSW�IWTI-

rados de todos los estudiantes al cabo de su formación básica en ma-

teria tecnológica. Establece como meta que, al egreso de toda su for-

mación básica, “el estudiante aprovecha responsablemente las TIC para 

interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendiza-

NIƹ�2MRIHY��������T�������&W¸��IR�IP�XVE]IGXS��IP�EPYQRS�LEFV«�ETVIRHMHS�E�

discriminar y organizar información de manera interactiva; a expresarse 

QSHMǻGERHS�]�GVIERHS�QEXIVMEPIW�HMKMXEPIW �E�WIPIGGMSREV�I�MRWXEPEV�ETPM-

caciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y 

GEQFMSW�IR�WY�GSRXI\XS �E�MHIRXMǻGEV�]�IPIKMV�MRXIVJEGIW�WIKÅR�WYW�GSR-

diciones personales o de su entorno sociocultural y ambiental y a par-

ticipar con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, 

a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo 

HI�TVS]IGXSW��*R�PE�XEFPE����IP�IWTIGMEPMWXE�/YER�1ETI]VI�������I\TPMGE�

el vínculo entre las cuatro capacidades establecidas en el currículo con 

los ámbitos a los que corresponden.

*R� IP� GEWS� HI� (LMPI�� IP� GYVV¸GYPS� HI� PE� IRWI¼ER^E� QIHME� WIGYR-

HEVME�� HI� ������ IPEFSVEHS� IR� IP� QEVGS� HI� PE� VIJSVQE� IHYGEGMSREP�� MR-

corporó el aspecto informático. El énfasis estuvo dado en el manejo de 

software y en la selección de la información como un objetivo trans-

versal. En la actualidad, las llamadas habilidades TIC siguen la misma 

lógica en el currículo de primero a sexto básico. Son un recurso que se 

pone a disposición de los ejes de lectura, escritura y expresión oral de 

las bases curriculares de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. En 

las nuevas bases curriculares para los estudiantes de séptimo básico a 

WIKYRHS�QIHMS����E����E¼SW���PE�EWMKREXYVE�HI�8IGRSPSK¸E�FYWGE�I\TVI-

samente la alfabetización tecnológica de los estudiantes. Se organiza 

mediante los ejes de resolución de problemas tecnológicos y tecnolo-

K¸E��EQFMIRXI�]�WSGMIHEH�2MRIHYG��������

El tránsito del estadio de dotación de TIC al de elevar la calidad del 

servicio sigue en proceso. En 2011, el Ministerio de Educación chileno 

presentó el documento Competencias y estándares TIC para la profesión 
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Capacidad
Corresponde

al ámbito
Que se entiende como...

Interactúa 
en entornos 
virtuales

Comunidad 
virtual

Conjunto de personas y colectivos que 
IWXEFPIGIR�Z¸RGYPSW�VIPEGMSRIW�IWXEFPIW��
que se desarrollan en el ciberespacio y 
que comparten espacios virtuales.

Crea objetos 
virtuales 
en diversos 
formatos

Cultura digital

Conjunto de estilos de vida, costum-
bres, conocimientos y competencias 
adquiridas por la relación entre los 
seres humanos y la tecnología, en los 
distintos ámbitos de la vida y su cons-
tante evolución.

Gestiona
información 
del entorno 
virtual

Gestión del 
conocimiento

Es un proceso, optimizado por la 
tecnología, que abarca las fases de 
búsqueda, análisis, selección organiza-
ción, evaluación y difusión de la infor-
mación, haciendo uso del juicio crítico 
y procesos cognitivos, cuyo objetivo es 
contribuir a la generación del conoci-
miento individual o colectivo.

Personaliza 
entornos 
virtuales

Identidad digital

Conjunto de rasgos particulares que 
MHIRXMǻGER�E�YRE�TIVWSRE�S�GSQYRM-
dad en el ciberespacio, que puede 
corresponderse o no con la identidad 
analógica o la reputación digital.

+YIRXI��1ETI]VI�������T�����

Tabla 1. Relación entre capacidades y ámbitos de las TIC

docente, como parte del Marco de Competencias TIC para el sistema 

escolar, que incluye orientaciones sobre las competencias TIC para di-

rectores de escuela, jefes de Unidades Técnico Pedagógicas, orienta-

dores y coordinadores de bibliotecas. 

Las orientaciones se dividen en cinco dimensiones, diferenciando 

las competencias y estándares en el rol que cumple cada actor al interior 

del centro escolar. La dimensión pedagógica, por ejemplo, busca que 

los profesores incorporen las TIC para mejorar la calidad de su ense-

¼ER^E�TVSQSZMIRHS�PE�MRRSZEGM¾R��1E�X³GRMGE�S�MRWXVYQIRXEP�WI�VIǻIVI�EP�

uso seguro de la tecnología. La dimensión de la gestión está ligada a la 

implementación del currículo, enfocada en los procesos de desarrollo 
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de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La dimensión social, 

ética y legal incorpora una visión más crítica de la tecnología al abordar 

aspectos como “las nuevas formas de socialización que promueven las 

TIC, la equidad, el respeto a la diversidad y el cuidado de la salud de 

PSW�EW�IWXYHMERXIWƹ�2MRIHYG��������T�������+MREPQIRXI��PE�HMQIRWM¾R�HI�

desarrollo y responsabilidad profesional requiere a los docentes estar al 

tanto de las nuevas tecnologías que utilizan sus estudiantes y cultivar el 

aprendizaje a lo largo de la vida.

 Las dimensiones aterrizan en estándares, pero pasan primero por 

las competencias que se buscan lograr y por criterios de adquisición 

HI� IWXEW�� *P� IWX«RHEV� IW� IP� RMZIP� Q«W� IWTIG¸ǻGS� UYI� TIVQMXI� QIHMV� PE�

adquisición de la competencia mediante descriptores, conocimientos 

asociados y campos de aplicación, como se detalla en la tabla 2.

Al poco tiempo de publicación de estos documentos, los estu-

diantes chilenos fueron evaluados por pruebas estandarizadas nacio-

nales e internacionales, con resultados que muestran que más de la 

mitad de los estudiantes no alcanzan los mínimos en la gestión de la 

información y la utilización de las herramientas digitales para compartir 

]�GSPEFSVEV�2MRIHYG���������*WXSW�TVISGYTERXIW�VIWYPXEHSW�PPIZEVSR�E�

la creación de un Consejo Asesor para la Agenda Digital en Educación, 

Tabla 2.  Ejemplo de Estándar de la Dimensión Pedagógica
para la profesión docente

Competencia Criterio Descriptores (estándar)

1.1 Integrar TIC en 
PE�TPERMǻGEGM¾R�HI�
ambientes y expe-
riencias de aprendi-
zaje de los sectores 
curriculares para 
agregar valor al 
aprendizaje y al de-
sarrollo integral de 
los estudiantes.

������5PERMǻGE�EQ-
bientes y experien-
cias de aprendizaje 
utilizando resultados 
de estudios, buenas 
prácticas o estra-
tegias probadas 
respecto del uso de 
TIC.

E��5PERMǻGE��YWERHS�8.(��HI�
manera consistente con los 
resultados de estudios, bue-
nas prácticas o estrategias 
probadas.

F��.RXIKVE�IR�PE�TPERMǻGEGM¾R��
cuando sea el caso, el uso 
de TIC con otros medios de 
manera consistente con los 
resultados de estudios, bue-
nas prácticas o estrategias 
probadas.

+YIRXI��2MRIHYG��������T����
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UYI�VIEPM^¾��IR�������YRE�TVSTYIWXE�TEVE�YRE�5SP¸XMGE�)MKMXEP�IR�*HYGE-

ción Escolar. El documento presentado no promueve grandes cambios, 

pero enfatiza que los logros en infraestructura no se han correspondido 

con el desarrollo de competencias digitales en los estudiante debido 

a la dispersión y debilidades de lo que se ha realizado, el ya mencio-

nado optimismo o fetichismo ante la tecnología. Las recomendaciones 

plantean pasar de una etapa de apoyo a las diferentes asignaturas del 

currículo a experiencias de aprendizajes que preparen a los estudiantes 

TEVE�PE��SGMIHEH�HIP�(SRSGMQMIRXS�2MRIHYG���������1E�TVSTYIWXE�XMIRI�

como eje estratégico la relación entre las competencias de los estu-

diantes y las prácticas de los docentes. 

5. Educación mediática

Antes de que lo digital irrumpiera en las agendas política y edu-

cativa, hubo un precedente interesante en la educación mediática. En 

������YR�KVYTS�HI�I\TIVXSW�VIYRMHSW�IR�PE�GMYHEH�EPIQERE�HI�,VÇR[EPH�

ǻVQEVSR�YRE�HIGPEVEGM¾R�UYI�MRZSG¾�E�PE�IWGYIPE�E�MRXIKVEV�PSW�QIHMSW�

de comunicación como objeto de estudio, pues la interacción con ellos 

demandaba el desarrollo de capacidades críticas para evitar la manipu-

lación. Desde entonces, surgieron movimientos que abogan por la im-

portancia de incorporar a la escuela alfabetismos como el audiovisual, 

el informacional y el digital.

Del mismo modo, en América Latina, existe una tradición en el 

campo de la educomunicación, inspirada en corrientes como la peda-

gogía liberadora y popular de Paulo Freire, que reclama una mirada más 

GV¸XMGE�HI�PSW�QIHMSW�2EXIYW�]�6YMVS^���������)YVERXI�E¼SW��EGXMZMWXEW�]�

académicos se ocuparon de atender la relación entre medios y escuela 

desde esta perspectiva, pero no lograron un espacio relevante en la 

agenda educativa. Por tal razón, la educación mediática no tiene hasta 

hoy, en la región, casi ninguna presencia relevante en la escuela. Es 

coherente, por lo tanto, que hayan optado por modernizar la escuela 

dotándola de tecnologías y omitiendo otros requisitos previos necesa-

VMSW�TEVE�YRE�MRXIKVEGM¾R�I\MXSWE�HI�PEW�8.(��GSQS�HIǻRMV�YR�QEVGS�HI�

competencias, incorporar prácticas pedagógicas que estimulen nuevos 
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IRJSUYIW�� ǼI\MFMPM^EV� IP� TVSGIWS� HI� ETVIRHM^ENI�� ƸVIZEPSVM^EV� IP� ETVIR-

dizaje informal, re-diseñar el currículum y los sistemas de evaluación, 

consolidar el valor del aprendizaje continuo, multidisciplinar y transdis-

GMTPMREV��IRXVI�QYGLSW�SXVSWƹ�(SFS��������T�������

La educación mediática busca desarrollar “la capacidad de acce-

der, analizar y evaluar críticamente los mensajes de los medios, así como 

GVIEV�RYIZSW�GSRXIRMHSWƹ�'YGOMRKLEQ��������]�GSRWXMXY]I�YRE�JSVQE�HI�

orientar la integración tecnológica. Joan Ferrés y Alejandro Piscitelli pro-

pusieron un conjunto de indicadores para precisar la competencia me-

diática y comprenderla más allá de la mirada instrumental. La propuesta 

presenta seis dimensiones que contienen capacidades en los ámbitos 

HIP�ER«PMWMW�]�HI�PE�I\TVIWM¾R��GSQS�HIXEPPEQSW�IR�PE�XEFPE���

¿Cuántas de estas dimensiones están presentes en las experien-

cias de los países estudiados? Revisaremos tres ámbitos en cada caso: 

el curricular, el de la formación docente y el de las instituciones públicas 

interesadas en promover la educación mediática.

En el plano curricular, al que nos hemos referido en un apartado an-

terior, hay poco que exhibir. En Chile, algunos elementos de la educación 

mediática podrían ubicarse dentro de la asignatura de Lenguaje y Co-

municación en la enseñanza secundaria, aunque se ha comprobado que 

“la presencia de los medios es más que nada un recurso metodológico 

TEVE�TVSJYRHM^EV�SXVSW�GSRXIRMHSWƹ�)I�+SRXGYFIVXE�]�,YIVVIVS��������T��

�����*R�IP�GEWS�TIVYERS��SGYVVI�EPKS�WMQMPEV�HIRXVS�HIP�«VIE�GYVVMGYPEV�HI�

Comunicación. Asimismo, el nuevo currículo que será implementado en 

los siguientes años incorpora en su nueva competencia TIC, elementos 

de varias dimensiones de la competencia mediática, sobre todo las rela-

XMZEW�EP�PIRKYENI�]�PE�XIGRSPSK¸E�2EXIYW�]��Y«VI^�,YIVVIVS���������

Respecto de la formación docente, los profesores chilenos no tie-

nen una formación mediática sólida y lo más cercano a ello son las asig-

REXYVEW�8.(� &RHVEHE�� ������� *R� IP� INIVGMGMS� HI� WY� TVSJIWM¾R�� PSW� HSGIR-

XIW�QERMǻIWXER�YRE�EGXMXYH�TSWMXMZE�LEGME� PSW�QIHMSW�HI�GSQYRMGEGM¾R�

y piensan que deben preparar a sus estudiantes para convivir con ellos, 

pero, en la práctica, se forman de manera autodidacta: 

La mayoría cree que está preparada para enseñar sobre me-
dios de comunicación de acuerdo a lo requerido por los planes y 
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Tabla 3. Resumen de indicadores de la competencia mediática 

Dimensión Indicadores (resumen)

Lenguaje Conocimiento de los códigos, capacidad para 
utilizarlos y para analizar mensajes escritos y 
audiovisuales desde la perspectiva del sentido y 
IP�WMKRMǻGEHS��HI�PEW�IWXVYGXYVEW�REVVEXMZEW�]�HI�PEW�
categorías y géneros.

Tecnología Conocimiento y capacidad de utilización de las 
herramientas que hacen posible la comunicación 
escrita y audiovisual para entender cómo se ela-
boran los mensajes. Comprensión del papel que 
desempeñan las TIC en la sociedad.

Procesos de 
interacción

Capacidad de valorar, seleccionar, revisar y 
autoevaluar la propia dieta mediática. Capacidad 
de valorar críticamente los elementos cognitivos, 
racionales, emocionales y contextuales que inter-
vienen en el intercambio de mensajes.

Procesos de 
producción y 
difusión

Conocimiento de las funciones y tareas de los 
agentes de producción, las fases de los proce-
sos de producción y difusión y los códigos de 
regulación. Capacidad para elaborar, seleccionar, 
compartir y diseminar mensajes mediáticos.

Ideología Capacidad de lectura comprensiva y crítica, de 
análisis crítico y actitud de selección de los men-
sajes mediáticos, en cuanto representaciones de 
la realidad.

Estética Capacidad de analizar y de valorar los mensajes 
audiovisuales desde el punto de vista de la innova-
ción formal y temática y la educación.

+YIRXI��*PEFSVEGM¾R�TVSTME�E�TEVXMV�HI�+IVV³W�]�5MWGMXIPPM������

programas del currículum chileno; sin embargo, es consciente de 
que no posee una formación adecuada para la enseñanza de la 
IHYGEGM¾R�IR�QIHMSW�]�QERMǻIWXE�PE�RIGIWMHEH�HI�EHUYMVMVPEƹ�)I�
+SRXGYFIVXE��������T�������

Lo mismo sucede en el caso peruano, donde una investigación en 

marcha con docentes en formación, nos permitió hallar el inmenso des-

conocimiento que tienen de la educación mediática, que no reconocen 
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GSQS�TEVXI�HI�WY�TVITEVEGM¾R�2EXIYW���������(SQS�GSRWIGYIRGME��PSW�

JYXYVSW�QEIWXVSW�WI�WMIRXIR�TSGS�GSRǻEHSW�TEVE� MRXIKVEV� PSW�QIHMSW�E�

sus prácticas docentes. Así también, son los propios alumnos los que 

GYIWXMSRER�IP�YWS�MREHIGYEHS�]�WYTIVǻGMEP�UYI�WYW�HSGIRXIW�FVMRHER�E�

los medios cuando, con el pretexto de usar las TIC, se desentienden de 

WYW�VIWTSRWEFMPMHEHIW�+IVR«RHI^�5PERIPPW�]�+MKYIVEW�2E^��������T�������

El tercer ámbito es el institucional. En el caso chileno, se centra en la 

televisión y cuenta con un escaso presupuesto. El departamento de Te-

PIZMWM¾R�(YPXYVEP�]�*HYGEXMZE�HIP�(SRWINS�3EGMSREP�(38:��VIEPM^E�XEPPIVIW�

de educación audiovisual para padres y docentes. En ellos se explica en 

qué consiste la educación mediática, abordando aspectos básicos del 

lenguaje audiovisual y ofreciendo orientaciones para implementar la al-

fabetización televisiva a través de los noticiarios y la mediación parental. 

Luego de realizar estos talleres, los docentes se transforman en monito-

res que fomentan la enseñanza y el uso de los medios de comunicación 

en el centro educativo. Asimismo, el CNTV ha llevado a cabo guías y acti-

vidades para mediar el consumo de televisión y otras pantallas —como el 

smartphone y la tablet—. Las Guías de Educación en Medios Audiovisuales. 

¿Qué ves cuando ves TV? se basan en cinco preguntas claves que buscan 

generar aprendizajes acordes a la edad de los niños: por ejemplo, quién 

creó el mensaje, qué técnicas creativas se usaron para llamar la atención, 

cuáles estilos de vida, valores y puntos de vista están representados u 

omitidos, cómo pueden diferentes personas entender los mensajes y por 

qué se enviaron. También existen guías para padres con recomendacio-

nes sobre cómo regular y qué hacer ante el consumo excesivo de los 

niños de medios audiovisuales.

A pesar de que estos contenidos son implementados y trabajados a 

cuentagotas por los docentes y familias, logrando un impacto residual, la 

oferta del CNTV marca una forma distinta de relacionarse con los medios. 

A diferencia del programa Enlaces, se promueve un estudio del medio, 

con una visión crítica que permite reconocer las implicancias de los me-

dios de comunicación en la sociedad. 

En Perú, la única institución pública con interés explícito en promo-

ver la educación mediática es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(SRGSV8:��� YR� ¾VKERS� EHWGVMXS� EP� 2MRMWXIVMS� HI� 8VERWTSVXIW� ]� (SQYRM-

GEGMSRIW�]�GVIEHS�E�TEVXMV�HI�PE�1I]�HI�7EHMS�]�8IPIZMWM¾R�HI�������&P�RS�
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XIRIV�GSQTIXIRGMEW�HI�VIKYPEGM¾R�RM�HI�GSRXVSP��WY�ǻREPMHEH�IW�TVSQSZIV�

buenas prácticas en la radio y televisión peruana, así como realizar estu-

dios sobre el tema. En esta línea, realiza talleres y actividades, así como 

investigaciones relacionadas con el uso de medios. 

5SV�SXVS�PEHS��IP�2MRMWXIVMS�HI�(YPXYVE�PER^¾�IR������IP�TVSKVEQE�Ƹ1E�

escuela va al cine”, experiencia audiovisual dirigida a escolares, de 10 a 

���E¼SW��]�HSGIRXIW�UYI�XMIRI�GSQS�SFNIXMZS�GSRXVMFYMV�EP�HIWEVVSPPS�HI�

PE�ETVIGMEGM¾R�EVX¸WXMGE�]�PE�VIǼI\M¾R�GV¸XMGE�WSFVI�IP�PIRKYENI�EYHMSZMWYEP��

pero que no se articula con otras acciones del Ministerio de Educación. 

Aunque podríamos sumar algunas otras experiencias particulares pro-

movidas por universidades y empresas privadas, al no estar articuladas ni 

responder a un eje prioritario para el sector educación, no logran conti-

nuidad ni llegan a impactar a gran escala.

6. Conclusiones

Organizamos las conclusiones en tres niveles de impacto: el siste-

ma educativo, la institución escolar y la profesión docente. 

En primer lugar, como hemos visto, el sistema educativo es un con-

junto de elementos interdependientes del que las tecnologías digitales 

son parte. Es claro, por un lado, el interés de los países estudiados por 

atender el reto de la integración de las TIC, y por el otro, la falta de una 

orientación clara. Las respuestas de los estados, en este sentido, han res-

pondido más a la intuición —o el cálculo político, en algunos casos— que 

E�YRE�HIǻRMGM¾R�GSQTEVXMHE�WSFVI�IP�MQTEGXS�HMKMXEP�IR�PE�ZMHE�WSGMEP��*P�

“mito” contemporáneo que considera que “los conocimientos a los que 

WI�EGGIHI�E�XVEZ³W�HI�PE�IHYGEGM¾R�XVEHMGMSREP�WSR�MRWYǻGMIRXIW�]�UYI�WI�

requiere que esta tenga un valor agregado, que se obtiene a través de 

PEW�RYIZEW�XIGRSPSK¸EWƹ�8VMRMHEH��������T������I\TPMGE�PE�JEWGMREGM¾R�HI�PSW�

actores sociales por las tecnologías emergentes. Parece, sin embargo, 

que la misma va cediendo paso al desarrollo de políticas que priorizan la 

calidad educativa y la formación docente, según lo analizado en diversos 

HSGYQIRXSW�SǻGMEPIW�IR�EQFSW�TE¸WIW�

Las experiencias analizadas nos demuestran que el estadio de las 

TIC en la educación centrado en el desarrollo de capacidades son un ini-
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cio alentador de este proceso, aunque falte mucho camino por recorrer. 

Debe quedar claro para cualquier ciudadano por qué y para qué integra-

mos las TIC a la escuela, qué ganamos como sociedad con eso y, sobre 

todo, cómo eso mejora la calidad del servicio educativo, que es un de-

recho universal. De lo contrario, la escuela seguirá siendo una institución 

sin brújula, amenazada por la permanente incertidumbre.

En segundo lugar, concluimos que la escuela es un espacio de ten-

sión enmarcada en una crisis de sentido producida por el tránsito hacia 

la cultural digital que vivimos. La presión viene dada por varios frentes: 

por el sistema educativo mismo que promueve como panacea la llega-

HE�HI�HMWTSWMXMZSW�TM^EVVEW�MRXIPMKIRXIW��GSQTYXEHSVEW��tabletsƾ��]�TSV�YR�

TVSJIWSVEHS�TSGS�GSRǻEHS�IR�WYW�TVSTMEW�GETEGMHEHIW�QIHM«XMGEW�UYI�

muchas veces descartan las TIC o utilizan un lenguaje excesivamente 

prescriptivo. Así también, existe la presión de los padres, que asumen, 

las más de las veces de manera poco crítica, la necesidad de educar 

con tecnologías como una demanda para el futuro laboral de sus hijos; y 

de los propios estudiantes, que adquieren muchas capacidades digitales 

en entornos informales y que aparentan mayores dominios tecnológicos 

que sus maestros. Al respecto, la manida tesis de los “nativos digitales” 

ha servido como aforismo para hacer creer que las nuevas generaciones 

tienen capacidades innatas, lo que hace prescindible el rol del docente y 

IP�HI�PE�IWGYIPE�0MVWGLRIV�]�:ER�2IVVMµRFSIV���������

+MREPQIRXI�� IR� IP� «QFMXS� HSGIRXI�� IW� TVMSVMXEVMS� VIǼI\MSREV� WSFVI�

su rol en este contexto de transformación. La educación mediática, en 

IWXI�WIRXMHS��VITVIWIRXE�YRE�STSVXYRMHEH�TEVE�VIWMKRMǻGEV�WY�TVSJIWM¾R��

pues la abre a nuevos paradigmas de adquisición y producción de cono-

cimiento. Si hemos superado el paradigma del profesor como adminis-

trador del conocimiento, no podemos relegarlo ahora al del administra-

dor de tecnologías. El docente no es un acompañante de la información 

provista por los medios, sino quien orienta su apropiación y motiva los 

aprendizajes a través de ellos. Esta premisa debe ser asumida por los 

IWXEHSW�TEVE�PE�HIǻRMGM¾R�HI�WYW�TSP¸XMGEW�HI�JSVQEGM¾R�HSGIRXI�
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7. Discusión

Como el discurso tecnológico no es neutro, corresponde al siste-

ma educativo ofrecer una orientación política sobre el mismo. A decir de 

5EYPE��MFMPME� ������T������ PE�IWGYIPE�IW��IR�W¸�QMWQE��ƸYRE�XIGRSPSK¸E�HI�

época” que estará siempre condicionada por tecnologías emergentes, lo 

UYI�I\MKI�HIǻRMV�IP�WMKRMǻGEHS�UYI�UYIVIQSW�UYI�IWXEW�XIGRSPSK¸EW�XIR-

gan en el ámbito educativo y ofrecer un mapa que, basado en evidencia y 

contextualizado a las realidades de cada Estado, oriente adecuadamente 

a todos los actores.

La educación mediática, entendida como el sistema que promueve 

el desarrollo de capacidades para interactuar con los medios de comu-

nicación de forma crítica y creativa, ofrece una respuesta sobre el lugar 

de los medios y la tecnología en la sociedad. Creemos que la educación 

mediática puede guiar la relación entre la escuela y los medios, yendo 

más allá de lo digital. Por su perspectiva multidimensional incorpora a la 

dimensión tecnológica, variables éticas e ideológicas, estéticas, de pro-

ducción, de interacción y de lenguaje, todas necesarias para el desarrollo 

de capacidades críticas.

Las experiencias chilena y peruana demuestran que el concepto de 

educación mediática es aún anecdótico y no ha logrado calar en la agen-

da educativa regional. En consecuencia, los medios no son aún concebi-

dos en este escenario como experiencias culturales ni como objetos de 

estudio con un lugar propio en la formación de estudiantes ni docentes. 

El papel de las TIC como auxiliares didácticos sigue fuertemente arraiga-

do en los docentes desde su preparación. 

Encontramos, en los casos analizados, una ventana de oportunidad 

para el desarrollo de la educación mediática por el interés creciente de 

los actores educativos sobre el impacto cultural de los medios. Corres-

ponde, por lo tanto, insistir en la educación mediática como el marco 

de referencia necesario para no perdernos en la incertidumbre que las 

nuevas tecnologías y su impronta digital generan inevitablemente en el 

ámbito educativo.



M
u

d
o

s 
d

ig
ita

le
s:

 p
ar

ad
o

ja
s 

d
e

 la
 v

id
a 

d
ig

ita
l

M
ar

ía
 M

e
rc

e
d

e
s 

Z
e

re
g

a 
y 

M
ab

e
l G

o
nz

ál
ez

-C
o

g
lia

no
 (c

o
o

rd
in

ad
o

ra
s)

138

Referencias

&RHVEHE��5����������1EW�EYWIRGMEW�HI�PE�IHYGEGM¾R�MRJERXMP�IR�PE�IHYGE-

ción mediática. En Actas del III Congreso Internacional de Educación 

Mediática y Competencia Digital���IKSZME����������

'«I^��2��]�,EVG¸E��/��2���������7IǼI\MSRIW�]�TVSZSGEGMSRIW��EGIVGE�HIP�

lugar de las TIC en la formación docente. En Báez, M. y García, J. M. 

GSQT���Educación y Tecnologías en Perspectiva. 10 años de Flacso 

Uruguay. Montevideo: Flacso.

'EPEV¸R��2���������Las políticas TIC en los sistemas educativos de América 

Latina: Caso Perú. Buenos Aires: UNICEF.

'YGOMRKLEQ��)���������)MKMXEP�2IHME�1MXIVEGMIW��VIXLMROMRK�QIHME�IHY-

cation in the age of the Internet. Research in Comparative and 

International Education�� ����� ������� 7IGYTIVEHS� HI� LXXTW���HSM�

SVK���������VGMI������������

(3*��������Proyecto Educativo Nacional al 2021. Lima: Consejo Nacional 

HI�*HYGEGM¾R��7IGYTIVEHS�HI��LXXT���VITSWMXSVMS�QMRIHY�KSF�TI�

LERHPI��������������

(SFS�� (�� ������� *P� GSRGITXS� HI� XIGRSPSK¸EW� HI� PE� MRJSVQEGM¾R�� Ben-

chmarking� WSFVI� PEW� HIǻRMGMSRIW� HI� PEW� 8.(� IR� PE� WSGMIHEH� HIP�

conocimiento. Zer: Revista de estudios de comunicación�� �������

��������

(SYPHV]��3��]�-ITT��&���������The Mediated Construction of Reality. Cam-

bridge: Polity Press

(YIRGE�� 7�� ������� Las carreras docentes en América Latina: la acción 

meritocrática para el desarrollo profesional. Santiago de Chile: 

UNESCO.  

Choque-Larrauri, R., Salazar-Cóndor, V., Quispe-De La Cruz, V. y Contre-

VEW�5YPEGLI��-���������1SW�2EIWXVSW�UYI�IP�5IVÅ�RIGIWMXE��)IXIVQM-

REGM¾R�HIP�H³ǻGMX�HI�HSGIRXIW�TEVE�PE�IWGYIPE�F«WMGE�TIVYERE�IR�

IP�������*R�(SRXVIVEW��-�� IH���Evidencia para políticas públicas en 

educación superior. Lima: Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo del Ministerio de Educación.

)I�+SRXGYFIVXE��2���]�,YIVVIVS��(���������9RE�RYIZE�TVSTYIWXE�TEVE�PE�

educación en medios. Cuadernos de Información�����������



L
a 

e
sc

u
e

la
 la

tin
o

am
e

ric
an

a 
e

n 
la

 in
ce

rt
id

u
m

b
re

 d
ig

ita
l.

U
na

 le
ct

u
ra

 d
e

 la
s 

ex
p

e
rie

nc
ia

s 
p

e
ru

an
a 

y 
ch

ile
na

Ju
lio

 C
é

sa
r M

at
e

u
s,

 P
ab

lo
 A

nd
ra

d
a

139

)I�+SRXGYFIVXE��2���������5VSTYIWXEW�TEVE�PE�JSVQEGM¾R�IR�IHYGEGM¾R�

en medios en profesores chilenos. Comunicar���������������LXXTW���

HSM�SVK���������G��������������

)IGVIXS��YTVIQS��������5(2���5PER�HI�)IWEVVSPPS�HI�PE��SGMIHEH�HI�

la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0. Diario 

SǻGMEP�*P�5IVYERS�����HI�NYPMS�HI�����

)SRSWS�)¸E^����� �������7IJSVQE�]�TSP¸XMGE�IHYGEGMSREP�IR�(LMPI������

������*P�RISPMFIVEPMWQS�IR�GVMWMW��Estudios Pedagógicos������������

�����LXXTW���H\�HSM�SVK��������������������������������

Consejo Asesor para la Agenda Digital en Educación. Recomendaciones 

TEVE�PE�&KIRHE�)MKMXEP�IR�*HYGEGM¾R��7IGYTIVEHS�HI��LXXT���GTGI�

YHT�GP�[T�GSRXIRX�YTPSEHW���������7IGSQIRHEGMSRIW�5S-

PM	((	��XMGE�)MKMXEP�THJ�

+IVR«RHI^�5PERIPPW�� &�� ]� +MKYIVEW�2E^�� 2�� ������� 1E� IHYGEGM¾R� QI-

diática: una asignatura pendiente en las escuelas de Barcelona 

y Lima. Actas IV Congreso Internacional Latina de Comunicación 

Social: Comunicación, control y resistencias��������7IGYTIVEHS�HI��

LXXT���[[[�VIZMWXEPEXMREGW�SVK����1(������CEGXEW����C+IV-

nandez.pdf 

+IVV³W��/��]�5MWGMXIPPM��&���������1E�GSQTIXIRGME�QIHM«XMGE��TVSTYIWXE�EV-

ticulada de dimensiones e indicadores. Comunicar�������������LX-

XTW���HSM�SVK���������(�������������

,SFMIVRS�HI�(LMPI��3YIZE�(EVVIVE�)SGIRXI��7IGYTIVEHS�HI��LXXT���[[[�

KSF�GP�EWTIGXSW�GPEZI�HI�PE�RYIZE�PI]�HI�GEVVIVE�HSGIRXI�

.3*.�� .RWXMXYXS� 3EGMSREP� HI� *WXEH¸WXMGE� I� .RJSVQ«XMGE�� �������Principales 

Resultados de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas de 

Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, 2015. Lima: INEI.

0MVWGLRIV�� 5�&�� ]� :ER� 2IVVMµRFSIV�� /�� ������� )S� 1IEVRIVW� 7IEPP]� 0RS[�

Best? Urban Legends in Education. Educational Psychologist, 

����������������LXXTW���HSM�SVK�����������������������������

1ETI]VI�� /�� ������ 4VMIRXEGMSRIW� IHYGEXMZEW� 8.(� ).8*� �� ������� )SGY-

QIRXS� HI� XVEFENS�� ZIVWM¾R� TVIPMQMREV�� LXXTW���HSM�SVK����������

7,���������������

1YKS��2��8���0IPP]��:��*���]��GLYVQERR������������5SP¸XMGEW�8.(�IR�IHYGEGM¾R�

en América Latina: más allá del modelo 1: 1. Campus Virtuales�������

������



M
u

d
o

s 
d

ig
ita

le
s:

 p
ar

ad
o

ja
s 

d
e

 la
 v

id
a 

d
ig

ita
l

M
ar

ía
 M

e
rc

e
d

e
s 

Z
e

re
g

a 
y 

M
ab

e
l G

o
nz

ál
ez

-C
o

g
lia

no
 (c

o
o

rd
in

ad
o

ra
s)

140

2EVX¸R�'EVFIVS��/���������(YERHS�PE�XIGRSPSK¸E�HINE�HI�WIV�YRE�E]YHE�

didáctica para convertirse en mediación cultural. Teoría de la Edu-

cación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información��������

������� LXXT���[[[�YWEP�IW�bXISVMEIHYGEGMSR�VIZCRYQIVSC��C���

R��C��CQEVXMR�FEVFIVS�THJ

2EXIYW�� /�(�� ������� &FVYQEHSW� ]� JEWGMREHSW�� 1EW� 8.(� IR� PE� WYFNIXMZM-

dad de los docentes peruanos. Redes. Revista de Estudios para 

el Desarrollo Social de la Comunicación�� ���� ��������� LXXTW���HSM�

SVK����������VIHIW�R���T����

2EXIYW�� /�(�� ]� 6YMVS^�� 2�� 8�� ������� *HYGSQQYRMGEXMSR�� E� XLISVIXMGEP�

approach of studying media in school environments. Revista Lati-

noamericana de Ciencias de la Comunicación������������������7I-

GYTIVEHS� HI� LXXT���EPEMG�SVK�VIZMWXEEPEMG�MRHI\�TLT�EPEMG�MWWYI�

ZMI[���

2EXIYW��/�(��]��Y«VI^�,YIVVIVS��(���������1E�GSQTIXIRGME�8.(�IR�IP�RYI-

vo currículo peruano desde la perspectiva de la educación mediá-

tica. EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC������������������

LXXTW���HSM�SVK����������IHQIXMG�Z�M���������

2EXIYW��/�(�� ������&VI� XIEGLIVW� VIEH]$� 2IHME� PMXIVEG]� SJ� XIEGLIV�XVEM-

ning students in Peru. The Journal of Media Literacy��������

2MRMWXIVMS� HI� *HYGEGM¾R� HI� 5IVÅ� 2MRIHY�� ������ 2EVGS� HI� 'YIR�

)IWIQTI¼S� )SGIRXI�� 7IGYTIVEHS� HI�� LXXT���[[[�TIVYIHY-

GE�TI�HSGYQIRXW�������GI���JF��E�HH����H�E��H�FH�G-

H��F����

ƳƳƳƳƳ��������(YVV¸GYPS�3EGMSREP�HI�PE�*HYGEGM¾R�'«WMGE��7IGYTIVEHS�HI��

LXXT���[[[�QMRIHY�KSF�TI�GYVVMGYPS��

2MRMWXIVMS�HI�*HYGEGM¾R�HI�(LMPI�2MRIHYG���������*WX«RHEVIW�HI�(SQ-

TIXIRGME� 8.(� TEVE� PE� TVSJIWM¾R� HSGIRXI�� 7IGYTIVEHS� HI�� LXXT���

[[[�IRPEGIW�GP�QEVGS�HI�GSQTIXIRGMEW�XIGRSPSKMGEW�TE-

VE�IP�WMWXIQE�IWGSPEV���

ƳƳƳƳƳ���������.RJSVQI�HI�7IWYPXEHSW��.2(*�8.(��}�2IHMS�������7IGYTI-

VEHS�HI��LXXT���[[[�IRPEGIW�GP�[T�GSRXIRX�YTPSEHW�MRJSVQI�VI-

WYPXEHSW�ǻREP������������THJ�

ƳƳƳƳƳ�� ������� 'EWIW� (YVVMGYPEVIW� �}�]� �}� '«WMGS�]� �}�]� �}� QIHMS�� 7IGY-

TIVEHS� HI�� LXXT���[[[�GYVVMGYPYQIRPMRIEQMRIHYG�GP�����EVXM-

GPIW������CFEWIW�THJ�



L
a 

e
sc

u
e

la
 la

tin
o

am
e

ric
an

a 
e

n 
la

 in
ce

rt
id

u
m

b
re

 d
ig

ita
l.

U
na

 le
ct

u
ra

 d
e

 la
s 

ex
p

e
rie

nc
ia

s 
p

e
ru

an
a 

y 
ch

ile
na

Ju
lio

 C
é

sa
r M

at
e

u
s,

 P
ab

lo
 A

nd
ra

d
a

141

ƳƳƳƳƳ�� ������� 7IGSQIRHEGMSRIW� TEVE� YRE� 5SP¸XMGE� )MKMXEP� IR� *HYGE-

GM¾R� *WGSPEV�� 7IGYTIVEHS� HI�� LXXT���GTGI�YHT�GP�[T�GSRXIRX�

YTPSEHW���������7IGSQIRHEGMSRIW�5SPM	((	��XMGE�)MKMXEP�

pdf 

4()*� ������ 5VITEVMRK� SYV� ]SYXL� JSV� ER� MRGPYWMZI� WYWXEMRIH� [SVPH�� The 

OECD PISA global competence framework�� 7IGYTIVEHS� HI� LXXT���

[[[�SIGH�SVK�TMWE�-ERHFSSO�5.�&������,PSFEP�(SQTIXIRGI�THJ

7MZEW��&���������América Latina después de PISA: Lecciones aprendidas de 

la educación en siete países (2000-2015). Buenos Aires: CIPPEC-Na-

tura-Instituto Natura. 

7MZSMV��&��������Revisión comparativa de iniciativas nacionales de apren-

dizaje móvil en América Latina. El caso de la Política TIC en Perú. 

París: UNESCO.

�GSPEVM��(��&���������&PJEFIXMWQS�XVERWQIHME��*WXVEXIKMEW�HI�ETVIRHM^E-

je informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la 

comunicación. Telos: Revista de pensamiento sobre Comunicación, 

Tecnología y Sociedad�������������

�MFMPME��5����������*W�TSWMFPI�YRE�IWGYIPE�TSWX�HMWGMTPMREVME$��=�WIV¸E�HI-

WIEFPI$� *R� 5IMVSRI�� +�� IH���La educación alterada: Aproximaciones 

a la escuela del siglo veintiuno��TT�����������(¾VHSFE���EPMHE�EP�2EV�

8VMRMHEH��7���������Entre la ilusión y la realidad. Las nuevas tecnologías en 

dos proyectos educativos del estado. Lima: IEP.

9RMZIVWMHEH�HI�1E�+VSRXIVE��������.RJSVQI�+MREP�Ƴ�(IRWS�HI�.RJSVQ«XMGE�

*HYGEXMZE�������7IGYTIVEHS�HI��LXXT���LMWXSVMGS�IRPEGIW�GP�XTCIR-

PEGIW�TSVXEPIW�XTI��IF����J���YTPSEH.QK�+MPI������HSG�

GIRWS�(IRWSCHIC.RJSVQEXMGEC*HYGEXMZE�THJ

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/335989190

