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Prefacio

En este 2020, se cumplen 12 años que iniciamos este puntual y significativo acon-
tecimiento académico internacional. Fue en 2009, en la Universidad Autónoma de 
Yucatán, con sede en Yucatán, Mérida, México, donde se llevó a cabo con éxito la 
primera Conferencia Conjunta Internacional sobre Tecnología y Aprendizaje (CcI-
TA), en esa ocasión el tema fue orientado a la Innovación y la Investigación en la 
Educación.

Nuestro evento se ha celebrado en Estados Unidos, España, Costa Rica y México.  
Queremos significar que la XII Conferencia CcITA 2020 estaba planeada llevarse 
a cabo en el mes de julio en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), en Cd. 
Obregón, Sonora, México, pero fue cancelada por las razones conocidas que se de-
rivaron de la epidemia.  Sin embargo, la edición y publicación del libro anual, sí ha 
sido posible con la colaboración de todos.  Agradecemos al ITSON en la persona su 
Rector saliente, Dr. Javier Vales, quien nos apoyó en todo momento para organizar y 
celebrar el evento de 2020, finalmente cancelado.

La emisión de la XII CcITA 2020, como parte del propósito de divulgación cien-
tífica, ofrece como producto el presente libro arbitrado cuyo tema central ha sido 
“Tecnología, Innovación y Práctica Educativa”, con el sello editorial de la CIATA.
org y la Universidad de Castilla, La Mancha, España, y con ISBN 978-84-09-20311-
6. Conviene precisar, la redacción normalizada de los Resúmenes Estructurados, lo 
que permite normalizar la exigencia y hacer de nuestra publicación equiparable a las 
más relevantes, al menos en los países de habla hispana.

 Este libro contribuye con manuscritos en los campos de interés de profesores 
investigadores, estudiantes universitarios y público en general, que están orientados 
a la incorporación de las tecnologías aplicadas a la innovación para la mejora del 
aprendizaje y  el perfeccionamiento de la práctica pedagógica en todos los niveles. 

Dentro de este marco de las Conferencias Internacionales celebradas, se han pu-
blicado 11 libros arbitrados por pares expertos en este campo, en los cuales se han 
publicado más de 1100 artículos de investigación, además han participado numero-
sos especialistas de todos los países de América Latina, España, Portugal y EUA. 
En síntesis, la CcITA sigue siendo una de las conferencias internacionales más im-
portantes en habla hispana para investigadores, tecnólogos y profesores de todos 
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los niveles y formas de organización de la educación en el área de las TIC en la 
instrucción y el aprendizaje.

Cabe considerar por otra parte, en 2014 se hizo la propuesta para crear una aso-
ciación de carácter profesional que respaldara las futuras conferencias, apoyase a 
las instituciones educativas sede, continuara con la edición y publicación del libro 
anual, promoviera el desarrollo e integración de las tecnologías en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la comunidades inglesa, hispana y portuguesa.  Con las 
sugerencias allí presentadas se decidió la constitución de la Comunidad Internacio-
nal para el Avance de la Tecnología en el Aprendizaje (CIATA.org), que fue inscrita 
oficialmente en el registro de asociaciones de España como organización profesional 
internacional sin fines de lucro. Actualmente, CIATA.org cuenta con reconocimiento 
editorial de la Agencia Española de ISBN, por lo que los libros producto de la CcI-
TA, son publicados con este respaldo validado, asimismo de las instituciones sede 
de los ventos anuales.

En este libro, las propuestas recibidas fueron sobre base de nuestras temáticas 
genéricas tradicionales:
• Innovación Educativa usando la Tecnología
• Innovación Tecnológica para la Instrucción y el Aprendizaje

Este año, demás, se han incluido por su gran interés dos temáticas específicas
• Tecnologías para la Educación Inclusiva 
• Enseñanza y Aprendizaje en Línea 

En la actual convocatoria, los trabajos en extenso fueron revisaos y valorados 
por al menos tres miembros del Comité Internacional del Programa conformado por 
90 doctorees-investigadores expertos y reconocido prestigio de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, USA, Guatema-
la, Honduras, México, Perú, Portugal, República Dominicana, Rumania, Uruguay 
y Venezuela.  Por las rezones expuestos, el Comité Internacional de Programa del 
evento, devino en Comité Editorial del libro.

En esta edición, se presentaron 57 propuestas de capítulos, de las cuales fueron 
aceptadas 42 (73,6%)

Agradecemos especialmente a los miembros del Comité Editorial, ya que el pres-
tigio y reconocimiento de este libro están garantizados por la dedicación y profesio-
nalismo manifestado. De igual manera, agradecemos el apoyo del Equipo Editorial 
y de difusión de CIATA.org, encabezados por José Luis Cárdenas y Suelen Torres.

En esta ocasión queremos agradecer especialmente a los autores de los capítulos 
aquí presentados. Siendo un año difícil en todo sentido, se han esforzado por con-
cluir algunos proyectos en curso y presentar sus propuestas para esta edición. 

    
Ciudad Real, 
Castilla La Mancha,
España, a 29 de 
junio de 2020.

             

Dr. Manuel E. Prieto-Méndez
Presidente de CIATA.org, Profesor Honorífico 
UCLM, España.
Dra. Silvia J. Pech-Campos.
Presidenta del Comité Editorial. UCLM España.
Dr. Joel Angulo-Armenta.
Comité Organizador y Profesor Investigador del 
ITSON, México.
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Capítulo 3
Ecosistemas digitales y su incidencia en las accio-
nes de estudiantes universitarios

Claudia Islas; Fernando Cornejo; Sergio Franco and M. Rocío Carranza

Resumen. Introducción: la expansión de tecnologías y aplicaciones que emergen a 
través de internet genera ecologías tecnológicas incidentes en las acciones de estu-
diantes universitarios. Ante dicha premisa, este reporte es un extracto de resultados 
de un proyecto en desarrollo denominado: ecosistemas digitales y su incidencia en la 
movilización de competencias de estudiantes universitarios. Metodología: el proyec-
to de enfoque mixto, cuantitativamente de diseño transversal y alcance explicativo. 
Cualitativamente se aplica la técnica de análisis de discurso a partir de entrevistas 
semiestructuradas. Aquí se exponen los resultados de uno de los objetivos cuanti-
tativos: describir la incidencia de los ecosistemas digitales en las acciones de los 
estudiantes. Resultados: se ha identificado que la mayoría de los participantes tienen 
predilección por el uso de los teléfonos inteligentes, las redes sociales para el ocio y 
socialización. Además, se identificó que hay acciones académicas con tendencia al 
consumo y poco a la producción de contenidos y conocimientos. Conclusiones-Dis-
cusión: como la investigación está en desarrollo es aventurado concluir sin finalizar 
el trabajo, lo que sí es importante destacar, es que el ecosistema digital crece cada 
vez más y envuelve a los estudiantes en una maraña de redes e interacciones que los 
hace consumidores y no prosumidores. 

Keywords: Ecosistemas digitales, acciones, estudiantes universitarios.

1 Introducción 

En las últimas décadas la presencia de las tecnologías se ha normalizado para ser parte 
de la cotidianeidad, es común que un individuo esté conectado ininterrumpidamente 
y que ésta sea una forma natural de vida, situación que ha modificado las conductas 
y acciones de quienes se han sumergido en esta digitalización del ser, estar y hacer. 

En este sentido, el ámbito educativo es uno de los escenarios donde dicha 
situación puede observarse, permitiendo que se dirijan en él estudios como el que 
aquí se presenta, con la finalidad de conocer el fenómeno educativo que se gesta a 
partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) vistas de 
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forma integrada como un ecosistema con vida y dinámicas de reproducción. 
Es así, que lo que aquí se informa son los resultados parciales de un proyecto 

en proceso de realización, denominado: ecosistemas digitales y su incidencia en la 
movilización de competencias de estudiantes universitarios. En dicho proyecto se 
establecieron objetivos como: describir la incidencia de los ecosistemas digitales 
en las acciones de estudiantes universitarios, y éste se ha tomado como fundamento 
para los resultados parciales que aquí se exponen. 

El marco interpretativo, basado en los ecosistemas digitales, dio la pauta para que 
pudiesen describirse las acciones que realizan los estudiantes universitarios a través 
del uso y acceso a las TIC. El ecosistema digital se compone de elementos que le 
dan vida y trascendencia por su ubicuidad y así incidir en las formas del ser, estar y 
hacer de los individuos. 

En este texto se detallan resultados cuantitativos, descriptivos de alcance 
transversal, donde se ha identificado que la mayoría de los participantes tienen 
predilección por el uso de los teléfonos inteligentes, las redes sociales sobre todo 
en aspectos de ocio y socialización, de igual forma se encontró que hay acciones 
académicas que realizan con tendencia al consumo y muy poco a la producción de 
contenidos y conocimientos. 

2  Los ecosistemas digitales y su conceptualización 

Un ecosistema digital hace referencia al surgimiento de una multiplicidad de contextos 
de actividad que están relacionados con el uso de las tecnologías y la era digital, en 
este sentido, se da cabida a la construcción de identidades generacionales, intereses y 
conocimiento que marcan las prácticas sociales que realiza un individuo [1].  

Los ecosistemas han facilitado las maneras de trascender los horarios comunes, 
los espacios áulicos y han transformado las formas de interacción y comunicación, 
puesto que la red y las aplicaciones que en ella se encuentran se convierten en 
espacios alternativos donde hay vida, evolución, obsolescencia, transformación, 
producción y aquellas características que dan dinámica a un ecosistema digital, 
convirtiéndolo en un escenario ubicuo para los individuos [2]. 

La información anterior coincide con lo que Ortiz, Arteaga, Canul y Broisin [3] 
definen como ecosistema digital, desde su perspectiva, éste, se compone de dos 
elementos principales, el primero relacionado con el consumo de recursos educativos 
y el segundo con la producción de estos. A su vez existen dos tipos de roles que se 
juegan en el ecosistema, uno marcado por la provisión de contenidos y el otro por los 
grupos o comunidades de aprendizaje que se generan en torno a él. 

En el ecosistema se busca que exista retroalimentación entre los individuos que 
se relacionan en él, así los grupos generados estarán en constante comunicación 
para evaluar los contenidos o beneficios de éste y así entrar en un ciclo de consumo, 
deconstrucción y reconstrucción, con base a las necesidades de conocimiento de 
quienes están inmersos en el escenario que se genera. 

La figura 1 presenta la abstracción del concepto de ecosistema, con la intensión 
de que éste sea comprendido desde la expresión gráfica que muestran quienes aquí 
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escriben.  

 
Fig. 1 Abstracción de ecosistema digital. Fuente: creación propia.

Bajo el mismo orden de ideas, los ecosistemas digitales proveen de relaciones 
dinámicas y de colaboración para que los miembros de las comunidades puedan ser 
parte de esta transformación de la educación, donde lo que se busca es que existan 
ecosistemas de aprendizaje que incorporen el desarrollo de competencias adaptadas 
a nuevas formas de comunicación y diferentes aplicaciones entre las que se puede 
colaborar, interactuar o construir conocimiento [4]. 

Aunque la concepción de los ecosistemas promete avances y transformaciones 
en la educación, también debe reflexionarse sobre los peligros que puede acarrear 
una exagerada infoxicación, sin prever que es necesario contar con habilidades 
de discernimiento para saber utilizar la información y las aplicaciones de manera 
adecuada en beneficio del aprendizaje, y la construcción de conocimiento para que 
los integrantes del ecosistema se conviertan en prosumidores y no solo se alimenten 
de él [2][4]. 

En este sentido, se creería que las acciones de los estudiantes universitarios están 
dirigidas a adaptarse a este ecosistema que ha emergido como algo natural, dado 
por la evolución de las tecnologías y las exigencias de la sociedad, por lo que las 
alternativas de educación y acciones para lograr aprendizaje son tan variadas que 
lo que vale la pena rescatar es qué hacen los estudiantes cuando están ante estos 
ambientes tan dinámicos que exigen capacidades intelectuales de más alto nivel, no 
es lo mismo un aprendizaje lineal que uno marcado por la hipervinculación, el ruido 
informativo y los distractores cotidianos. 

2.1  El actuar de los estudiantes universitarios 

Ante todos los cambios que se presentan, los adolescentes y jóvenes se convierten 
en protagonistas de un mundo híper-conectado, más aún, porque a las últimas 
generaciones se les ha denominado nativos digitales [5], y esto puede observarse 
según las cifras que el INEGI reportó en 2019, el instituto destacó que a mayor 
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nivel de escolaridad mayor es el uso de internet, por ejemplo: en educación superior 
(licenciatura o posgrado) el porcentaje de usuarios es de 95.1%, en educación media 
(preparatoria y equivalente) 88.5% y en educación básica de 54.9% [6]. Considerando 
estas cifras también se reportó que, de éstos, el 90.5% acude al internet para 
entretenerse, el 90.3% para comunicarse y el 86.9% para obtener información. 

Los Smartphone, las redes sociales o el WhatsApp, son espacios virtuales a los que 
los adolescentes y jóvenes acuden con mayor frecuencia y en edades cada vez más 
tempranas, situación que se refleja en el ámbito educativo, puesto que sus acciones 
están enmarcadas por ese acceso desmedido a la red, aunque su atención deba estar 
focalizada a otras cosas [7].

 Los profesores observan como la atención de los estudiantes ante las clases se 
disminuye por estar contestando mensajes de WhatsApp, viendo las últimas noticias 
de Facebook o Instagram [4], entre otras cosas. Esta es una problemática preocupante 
para quienes aquí escriben, porque, aunque los nuevos modelos educativos indican 
que el estudiante es el centro de atención del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el docente no tiene la capacitación o entrenamiento suficiente para atender a estas 
acciones de sus alumnos, que lejos de ayudar en el proceso formativo se convierten 
en un obstáculo que hay que superar.

Ante esta situación, se espera que el docente movilice en los estudiantes los 
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que le permitan decidir, 
consultar o discutir sobre alguna problemática o caso expuesto, en el entendido de 
que el estudiante debió construir conocimientos y destrezas que le lleven a ejecutar 
resoluciones a problemas concretos donde puede existir incertidumbre, complejidad 
o la aplicación de conocimiento en circunstancias críticas [7].  

En este sentido, se espera que los ecosistemas digitales contribuyan en la educación 
de los universitarios, permitiéndoles ampliar sus accesos a diferentes oportunidades 
para aprender, y así mejorar y tener una educación de calidad, incorporando a su vez 
estrategias ya sea de enseñanza o de aprendizaje que permitan incorporar reformas 
sustanciales al sistema educativo [4], en el entendido de que los ecosistemas pueden 
contribuir importantemente a extender las oportunidades del proceso formativo, 
llegando a poblaciones amplias y diversas, trascendiendo las barreras espacio 
temporales que han sido impuestas por los sistemas educativos tradicionales [9], 
configurando a su vez escenarios donde puede personalizarse el aprendizaje según 
las necesidades del estudiante. 

3 Metodología

El estudio que aquí se presenta corresponde al objetivo: describir la incidencia de 
los ecosistemas digitales en las acciones de los estudiantes universitarios, derivado 
de una investigación mixta, donde la parte cuantitativa tuvo un diseño transversal, 
de alcance descriptivo. 
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En este estudio participó una muestra aleatoria no probabilística de 152 estudiantes 
universitarios, de los cuales 51 fueron hombres y 101 mujeres, representando 34% 
de género masculino y 66% femenino, cuyo promedio de edad es de 20.26 años. 
Los participantes están adscritos a un Centro Universitario público, multitemático, 
del estado de Jalisco, México; donde se imparten licenciaturas de las áreas de salud, 
económico administrativas e ingenierías. 

Para obtener los datos se aplicó un instrumento tipo cuestionario validado por 
expertos, constituido por 39 ítems, entre los cuales hay preguntas cerradas con 
opción de respuesta tipo Likert y abiertas, para que el estudiante expresara sus 
puntos de vista. 

Las categorías que agrupa el cuestionario corresponden a los datos 
sociodemográficos, uso de dispositivos y aplicaciones, incidencia de los ecosistemas 
en las acciones de los estudiantes, competencias digitales y cognitivas que se 
movilizan. 

Para el caso que aquí nos ocupa, sólo se utilizaron los datos arrojados por las 
preguntas cerradas puesto que lo que se hace es una descripción de las acciones de 
los estudiantes universitarios influidos por los ecosistemas digitales. 

Como pruebas importantes diferenciadoras de grupo, se consideró plantear las 
siguientes hipótesis: 

H0: Hay diferencia significativa en las acciones que realizan hombres y mujeres 
influidos por los ecosistemas digitales. 

H1: No hay diferencia significativa en las acciones que realizan hombres y 
mujeres influidos por los ecosistemas digitales.

4 Resultados

La interpretación de los datos, obtenidos a partir del cuestionario, se realizó bajo el 
marco de los supuestos de los ecosistemas digitales, en el entendido de que éstos 
atraen a los estudiantes por la diversidad de aplicaciones que les ofrece y el acceso 
ilimitado a la información. La estructura de los ítems fue dirigida a conocer estas 
acciones dentro del contexto académico cotidiano, a partir de lo cual se encontró que: 
 • De los 152 estudiantes, 137 tienen acceso a una computadora en su casa, 116 la 

utilizan en la escuela y 122 en su trabajo, como se observa la suma de los accesos 
es mayor al 100% debido a que tuvieron oportunidad de elegir más de una opción 
en este ítem. 

 • De acuerdo con el tema de acceso 130 estudiantes acceden preferentemente a 
internet desde sus casas y 140 lo hacen mayormente desde un teléfono inteligente, 
el ítem planteaba que podían elegir más de una opción.

 • Respecto a su habilidad en el manejo de teléfonos inteligentes 67% de los 
participantes se considera hábil en el manejo de éstos y solo el 32% se dice súper 
hábil en la operación de dichos dispositivos. 

 • En virtud de que el ecosistema existe a partir de la inmersión de los individuos en 
él, 46% de los estudiantes dicen utilizar más de cinco horas el teléfono inteligente, 
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por encima de una computadora o tableta, lo que hace inferir que el dispositivo de 
mayor accesibilidad para ellos es el Smartphone, sobre todo si se considera que 
éste parece ser una extensión natural de los alumnos.

 • Al cuestionarles respecto a qué sitios web ingresan con frecuencia, en la opción 
de respuesta se obtuvo que el 65% accede “siempre” a redes sociales, 25% a 
correo electrónico, 37% a buscadores especializados, 26% a sitios de videos, 3% 
a juegos, 22.4% a diferentes aplicaciones y 4% a blogs. Datos que indican que las 
redes sociales son las preferidas de acceso.

 • Dentro de los ítems había uno dirigido a conocer con qué objetivo ingresaban 
a diferentes sitios, las opciones de respuesta que se les presentó fueron: “para 
realizar tareas”, “con fines sociales” y de “entretenimiento y con “fines de 
trabajo”. Las respuestas quedaron como se presentan en la figura 2. Obsérvese 
que el objetivo de acceso a las redes sociales en su mayoría es por fines sociales 
y de entretenimiento, el correo electrónico y los buscadores para realizar tareas, 
mientras que los juegos en línea, las aplicaciones y blogs se usan mayoritariamente 
para fines sociales y de entretenimiento.

 
Fig. 2 Objetivos de acceso. Fuente: Creación propia.

 • ·Por lo que respecta a las acciones que los estudiantes realizan movilizados por 
los ecosistemas, se obtuvo que: 35% de ellos si ha elaborado algún video u otro 
contenido académico para compartirlo con alguien más, mientras que el 65% de 
los participantes no lo ha realizado. 
El uso de plataformas virtuales es notorio, representado por un 77%, solo el 33% 

no las usan. El 49% utiliza aplicaciones educativas para hacer sus trabajos o tareas, 
mientras que el 51% de los participantes no lo hace. 

Solo el 14% de los estudiantes ha participado en algún foro académico por 
internet, mientras que el 86% no lo ha hecho, tal como se muestra en la figura tres. 
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Fig. 3 Acciones movilizados por los ecosistemas. Fuente: Creación propia.

Con respecto al trabajo en equipo 76% de los alumnos lo ha realizado a través de 
internet. 

Para el 38% de los alumnos es más entendible un tema a través de internet que 
por la explicación de su profesor, ya que el 62% prefiere la exposición de su maestro. 

El 49% de los participantes ha comentado contenidos respecto a sus asignaturas 
a través de redes sociales y el 51% no lo ha efectuado. El 88% ha visto videos para 
ayudarse a realizar sus tareas, y el 34% dice entender mejor los temas a través de 
internet que en la clase dirigida por el profesor. 

Para el 30% de los estudiantes es mejor estudiar un tema por internet que hacerlo 
a través de un libro ya que el 70% manifestó preferir los textos. Por otro lado, el 71% 
de los participantes ha hecho amistades a través de las redes sociales. 

Los resultados correspondientes a el trabajo en equipo, y el uso de herramientas 
sociales descritos en las líneas anteriores pueden observarse gráficamente en la 
figura 4.
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Fig. 4 Participación en actividades sociales. Fuente: Creación propia.

Como puede inferirse a través de los resultados presentados, aunque los ecosistemas 
digitales se hacen presentes en las prácticas cotidianas de los estudiantes, aún hay 
una marcada predilección por el acercamiento o guía del profesor, situación que 
suele atribuirse a que aunque las generaciones actuales se les considera como nativos 
digitales, éstos no han asumido su papel como protagonistas en los ecosistemas, 
como se observó, la tendencia de los estudiantes es consumir los contenidos que 
existen en la red y menos de la mitad de los participantes ha producido algo que ha 
expuesto ante los demás. Por tanto, la predilección va más al consumo de contenidos 
que ser productores. 

En este sentido, se concuerda con lo identificado en la revisión de la literatura, 
el uso de las TIC y la vida en un ecosistema digital no ha sido asumida como una 
oportunidad de producción de contenidos y conocimientos, destaca más la forma 
pasiva de los estudiantes, hay poca autonomía y autogestión. 

Además de los datos descriptivos que se presentan en los párrafos anteriores, 
también se realizaron pruebas estadísticas para verificar si existían diferencias 
marcadas de acuerdo con el género de los estudiantes respecto a las acciones que 
realizan los universitarios, para lo cual se procedió a comprobar las siguientes 
hipótesis:

H0: Hay diferencia significativa en las acciones que realizan hombres y mujeres 
influidos por los ecosistemas digitales.

H1: No hay diferencias significativas en las acciones que realizan hombres y 
mujeres influidos por los ecosistemas digitales.

Para poder comprobar estas hipótesis, primero se realizó la prueba de Kolmogorov, 
que ayuda a identificar si los datos provienen de muestras normalizadas, en este 
caso las opciones de respuestas son de tipo ordinal por lo que no existe normalidad 
en los datos, tal como se observa en la figura 5. Todos los valores de significancia 
son mayores a 0.05, con un nivel de confianza de 95% por lo que estas pruebas de 
normalización indican para la variable de agrupación “género”, que las muestras 
provienen de una distribución no normal.
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Fig. 5 Valores prueba Kolmogorov. Fuente: SPSS vr 26.

Una vez comprobado lo anterior, se procedió a verificar las hipótesis planteadas a 
través de la prueba de U de Mann-Whitney con un intervalo de confianza del 95%, 
es decir, con un grado de error de 0.05. Dicha prueba es utilizada para estadísticos no 
paramétricos puesto que los datos provienen de variables ordinales. La prueba arrojó 
los siguientes resultados. 

Tabla. 1 Valores obtenidos con la prueba estadística U de Mann Whitney

Sig. Valor de U de Mann 
Whitney

La distribución de Hrs.teléfono es la misma 
entre categorías de Género.

0.026 3105

La distribución de Frec. Correo es la misma 
entre categorías de Género.

0.010 1950.5

La distribución de Fre. Buscadores es la misma 
entre categorías de Género.

0.000 1651.5

La distribución de Frec.Juegos es la misma 
entre categorías de Género.

0.002 3297.5

Como se observarse en la Tabla 1, los valores de significancia en las pruebas 
contrastadas están por debajo del 0.05 de error, en este caso se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alternativa que plantea que “No hay diferencias significativas en 
las acciones que realizan hombres y mujeres influidos por los ecosistemas digitales”. 

Por lo que se infiere que las horas dedicadas, al uso de teléfonos inteligentes, la 
frecuencia de uso de correo electrónico, uso de buscadores y uso de juegos, son las 
mismas independientemente del género de los estudiantes.

4 Conclusiones

Como se observa en los resultados parciales expuestos en este documento, las 
acciones de estudiantes universitarios aún no han sido del todo incididas por los 
ecosistemas digitales, situación contraria a lo que se esperaría que sucediera, puesto 
que es obvio que se está inmerso en un sistema del que no se puede escapar de la 
digitalización, sin embargo, para los estudiantes, estas oportunidades de trascender en 
sus formas de aprendizaje no han sido asumidas y aprehendidas, situación que puede 
atribuirse a una serie de factores que rodean su proceso de formación.



38

Sigue destacando el uso de las redes sociales para cuestiones de ocio y 
socialización, pero no para cuestiones académicas, esto se nota en el poco uso de 
los blogs o sitios académicos que enriquecerían mayormente sus conocimientos, 
todavía se observa un apego al docente, puesto que, aunque utilicen las tecnologías 
para adquirir conocimientos, siguen necesitando de su presencia para afianzar su 
aprendizaje. 

Por ejemplo, es notorio el porcentaje de alumnos que aún prefieren acudir a los 
libros para estudiar un tema que hacerlo por internet, datos que llevan a cuestionarse 
si de verdad son conscientes de lo que significa estudiar.

Pareciera entonces que el ecosistema digital aún está lejos de ser un entorno de 
productividad, intercambio, interacción y evaluación de contenidos tal como la 
literatura lo indica, puesto que los estudiantes acuden a éste para la diversión, el ocio 
y en el mejor de los casos para la búsqueda de información, pero no se han apropiado 
de él para utilizarlo en pro de la construcción de sus conocimientos, desde el uso de 
la diversidad de aplicaciones y el acceso a la información que debe ser seleccionada, 
revisada, contrastada y verificada para que adquiera certeza y fiabilidad, esto puede 
ser porque tales actividades requieren acciones de orden cognitivo superior, que al 
parecer los estudiantes universitarios no han conseguido lograr. 

Es importante destacar que este reporte es parcial de una investigación en proceso 
y que aún hay pruebas estadísticas por realizar, así como contrastar con datos 
cualitativos que les darán riqueza a los resultados mostrados. 

Finalmente cabe hacer mención que ante la situación de contingencia sanitaria por 
la que el mundo está pasando, la opción de formación a través de ecosistemas digitales 
es una gran oportunidad para no frenar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 
embargo, esto ha tomado por sorpresa a toda la comunidad académica y parece que 
lejos del discurso, tanto estudiantes como docentes no están listos para enfrentarse 
a la transformación de los procesos formativos, donde la creatividad, habilidades y 
destrezas digitales ya son necesidades apremiantes. 
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