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RESUMEN 

 

La tesis tuvo como objetivo determinar la influencia de las (TAC) en la organización de 

la información en estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. En la 

metodología que se aplicó fue con un diseño cuasiexperimental, se usó el instrumento del 

cuestionario de la población de 470 estudiantes, se extrajo la muestra de 50 estudiantes 

del 4to grado, divididos en grupos control (4to "B"), y experimental (4to "A"). Con un 

nivel explicativo de tipo aplicada. Se centra en cómo las TAC contribuyen a la entropía y 

neguentropía pedagógica, utilizando marcos teóricos como la Teoría del Aprendizaje por 

Descubrimiento de Bruner y la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. La tesis 

destaca la evolución de las TIC a las TAC, subrayando su rol en la formación del 

pensamiento crítico y la capacidad de manejar información. La investigación reveló que, 

en el pre-test, la media del grupo control fue de 38.44, aumentando a 50.96 en el pos-test. 

En el grupo experimental, la media del pre-test fue de 42.48, con un incremento 

significativo a 98.64 en el pos-test. Esto indica un cambio positivo superior en el grupo 

experimental, con una significancia bilateral de 0.000, rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alterna. Estos resultados sugieren que las TAC influyen 

significativamente en la organización de la información y la interacción didáctica de los 

estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco. Concluyendo que las TAC 

impactan significativamente en la organización de la información y los procesos 

pedagógicos en educación secundaria. 

 

Palabras claves: TAC, TIC, organización, entropía, neguentropía, interacción, enseñanza, 

gestión, conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The thesis aimed to determine the influence of Learning and Knowledge Technologies 

(TAC) on information organization in students at I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 

2022. The methodology applied was quasi-experimental, using a questionnaire from a 

population of 470 students, with a sample of 50 fourth-grade students divided into control 

(4th "B") and experimental (4th "A") groups. It focused on how TAC contributes to 

pedagogical entropy and negentropy, using theoretical frameworks like Bruner's 

Discovery Learning Theory and Ausubel's Meaningful Learning Theory. The thesis 

highlights the evolution from ICT to TAC, emphasizing their role in developing critical 

thinking and information management skills. The research revealed that in the pre-test, 

the control group's average was 38.44, rising to 50.96 in the post-test. In the experimental 

group, the pre-test average was 42.48, with a significant increase to 98.64 in the post-test. 

This indicates a superior positive change in the experimental group, with a bilateral 

significance of 0.000, rejecting the null hypothesis and accepting the alternate hypothesis. 

These results suggest that TAC significantly influences information organization and 

didactic interaction among students at I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco. Concluding 

that TAC significantly impacts the organization of information and pedagogical processes 

in secondary education. 

 

Keywords: TAC, TIC, organization, entropy, negentropy, interaction, teaching, 

management, knowledge. 

  



vi 
 

ÍNDICE 

 
DEDICATORIA ................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................................ iv 

ABSTRACT ....................................................................................................................... v 

ÍNDICE ............................................................................................................................. vi 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 10 

1.1. Fundamentación del problema de investigación ....................................................... 10 

1.2. Formulación del problema ........................................................................................ 12 

1.2.1. Problema general ............................................................................................ 12 

1.2.2. Problemas específicos ..................................................................................... 13 

1.3. Formulación de objetivos .......................................................................................... 13 

1.3.1. Objetivo general .............................................................................................. 13 

1.3.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 13 

1.4. Justificación............................................................................................................... 13 

1.5. Limitaciones .............................................................................................................. 15 

1.6. Formulación de hipótesis .......................................................................................... 16 

1.6.1. Hipótesis general............................................................................................. 16 

1.6.2. Hipótesis nula ................................................................................................. 17 

1.6.3. Hipótesis especifica ........................................................................................ 17 

1.7. Variables .................................................................................................................... 17 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables ............................................... 18 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ............................................................................... 25 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................. 25 

2.2. Bases teóricas ............................................................................................................ 35 



vii 
 

2.3. Bases conceptuales .................................................................................................... 53 

2.4. Bases epistemológicas, bases filosóficas o bases antropológicas ............................. 59 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA ................................................................................. 65 

3.1. Ámbito ...................................................................................................................... 65 

3.2. Población ................................................................................................................... 65 

3.3. Muestra ...................................................................................................................... 66 

3.4. Nivel y tipo de estudio .............................................................................................. 66 

3.5. Diseño de investigación ............................................................................................ 67 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos ............................................................................. 68 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento .............................................................. 70 

3.8. Procedimiento ........................................................................................................... 73 

3.9. Tabulación y análisis de datos ................................................................................... 73 

3.10. Consideraciones éticas ............................................................................................ 73 

CAPÍTULO IV. RESULTADO ........................................................................................ 74 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN ........................................................................................... 84 

5.1. Sustentación y discusión con los antecedentes de la investigación .......................... 84 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 89 

SUGERENCIAS .............................................................................................................. 91 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 92 

NOTA BIOGRÁFICA ………………………………………………………………… 98 

ANEXOS ....................................................................................................................... 100 



viii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis exploro profundamente el impacto de las Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) en la educación secundaria, específicamente en la 

organización de la información y la interacción didáctica en los estudiantes de la 

Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco, durante el año 2022. Este análisis 

explora profundamente cómo las TAC, una forma avanzada de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), están revolucionando y mejorando la dinámica del 

proceso educativo. A través de un análisis detallado y metódico, la tesis se enfoca en 

desentrañar la relación entre estas tecnologías y conceptos complejos como la entropía y 

la neguentropía pedagógica, la implementación de estrategias pedagógicas efectivas a 

menudo se apoya en teorías educativas reconocidas. Entre ellas, destacan la Teoría del 

Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner y la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel. La teoría de Bruner enfatiza la importancia de que los 

estudiantes descubran principios por sí mismos, facilitando así un entendimiento más 

profundo y duradero. Por otro lado, la teoría de Ausubel se centra en cómo los estudiantes 

pueden conectar nueva información con sus conocimientos previos, creando aprendizajes 

más significativos y enraizados. Ambas teorías subrayan el valor de un aprendizaje activo 

y conectado con la experiencia y conocimientos previos del estudiante. 

 

El trabajo investigativo abordó cómo las TAC no solo facilitan la transmisión de 

información, sino que también promueven un aprendizaje más interactivo, significativo y 

centrado en el estudiante. Se explora cómo estas tecnologías pueden asistir a los alumnos 

en el desarrollo de habilidades esenciales tales como el análisis crítico, la administración 

eficaz de la información y la habilidad para amalgamar nuevos conocimientos con los 

previamente adquiridos. Además, se investiga el papel cada vez más importante de las 

redes sociales en la educación y cómo pueden ser empleadas de manera estratégica para 

elevar la calidad de la enseñanza y promover un entorno de aprendizaje más colaborativo 

y participativo. 
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En cuanto a la metodología, la investigación adopta un enfoque cuasi experimental 

para medir el impacto de las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC) en un 

conjunto de estudiantes. Se comparan los resultados alcanzados antes y después A la hora 

de incluir estas tecnologías en su método de enseñanza. Los hallazgos del estudio sugieren 

un efecto positivo significativo de las TAC en la organización de la información y en la 

calidad de la interacción didáctica, demostrado por un incremento significativo en las 

calificaciones de los estudiantes en las evaluaciones realizadas después de la intervención. 

Este notable avance en el desempeño estudiantil respalda la idea de que una integración 

eficaz de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento en la educación tiene el 

potencial de transformar de manera considerable los métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El trabajo culmino con una reflexión sobre las consecuencias de estos 

descubrimientos para la práctica educativa presente y futura, proponiendo que las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento son más que meras herramientas útiles en 

el ámbito de la educación moderna, sino elementos fundamentales para equipar a los 

estudiantes para un mundo en constante digitalización y enfocado en la información. Se 

resalta la necesidad de incorporar estas tecnologías en el currículo educativo y se ofrecen 

sugerencias para su implementación efectiva en el ambiente de aula. Además, se abordan 

los desafíos y limitaciones encontrados durante la investigación, proporcionando una 

perspectiva equilibrada y crítica sobre el tema. En resumen, este trabajo no solo contribuye 

al entendimiento del impacto de las TAC en la educación secundaria, sino que también se 

establece como una base para investigaciones y avances futuros en este ámbito dinámico 

y en continua evolución. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

 

Los progresos recientes en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

se han convertido en un elemento esencial de nuestra vida cotidiana, generando 

nuevas modalidades educativas, produciendo aprendizaje y acceso a la información. 

Estos desarrollos han llevado a un aumento en la consumición de contenidos digitales, 

lo que a su vez ha creado la necesidad de una adecuada asignación y uso responsable 

de la información obtenida a través de diversas plataformas virtuales. Es una 

responsabilidad compartida, especialmente en las instituciones educativas, promover 

el uso correcto de la información adquirida. 

 

En este contexto, Lozano (2011) señala que se debe enfocar menos en la tecnología 

de la información y la comunicación (TIC) y más en las tecnologías del aprendizaje 

y del conocimiento (TAC). Esto con el objetivo de concentrar los flujos de 

información, orientando ahora la atención hacia la formación de usuarios competentes 

en su manejo. 

 

Para establecer una base sólida, es útil recurrir a varias teorías educativas que 

describen, explican y guían el proceso educativo. 

 

La Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner resalta la relevancia 

de la implicación activa del alumno en el proceso educativo, sosteniendo que un 

aprendizaje efectivo ocurre cuando el alumno no solo busca resolver un problema, 

sino también aplicar esa solución en diferentes contextos, lo cual es considerado el 

objetivo principal del aprendizaje. 
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La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel sostiene que una persona solo 

aprende aquello que encuentra sentido y lógica. Según esta teoría, para asimilar un nuevo 

concepto es necesario contar previamente con cierto nivel de información. Así, el 

estudiante puede vincular los conocimientos nuevos con los que ya tiene. En este marco, 

el papel del educador es facilitar que los alumnos establezcan estas conexiones entre los 

conocimientos antiguos y nuevos. 

 

El enfoque cognitivista se enfoca en analizar la manera en que la mente comprende, 

procesa y guarda la información en la memoria. Este enfoque de la psicología investiga 

los procesos a través de los cuales un individuo obtiene conocimiento del mundo, se hace 

consciente de su entorno y de sus propias acciones. Se fundamenta en contribuciones de 

diversas disciplinas, incluyendo el procesamiento de información, la inteligencia 

artificial y la lingüística. 

 

Punset, E. (2006) “los objetos que observamos, los sonidos que escuchamos y lo que 

tocamos pueden ser reales, pero la realidad que experimentamos es en realidad una 

ilusión creada por nuestro cerebro”. Pag.43. 

 

Resulta crucial que los alumnos obtengan conocimientos en las Tecnologías del 

Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y cómo emplear pedagógicamente sus diversas 

herramientas informáticas en su actividad diaria, integrándolas en la administración de 

la información y su estructuración. dentro del aula. Por lo tanto, resulta crucial que las 

instituciones educativas públicas entiendan cómo los alumnos utilizan y manejan la 

información, buscando reunir datos pertinentes para el desarrollo de programas 

educativos y estrategias de enseñanza que ayuden a elevar la calidad educativa en dichas 

instituciones. 

 

En la termodinámica, se emplean conceptos como la entropía, que se refiere a la 

tendencia natural hacia la desorganización, la pérdida de relaciones y el incremento del 
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caos generalizado que puede llevar eventualmente al fracaso, y la neguentropía (supone 

pasar del caos al equilibrio y el orden). 

 

Estos conceptos heredados de la física pueden aplicarse a la epistemología educativa, 

asumiendo que el entorno social e intelectual de los estudiantes pasan por un proceso 

entrópico y neguentropico en su formación, se explorara el impacto que tiene las TAC 

en su formación y se hipotetizara de la influencia recibida al culminar los estudios 

secundarios. 

 

Esperando que sirva como base para próximas tesis que abarquen soluciones plausibles 

y prácticos para la mejora de los puntos que abarcaremos, que ya no se tomaran como 

hipótesis sino como un punto comprobado que existe el problema y que se debe actuar. 

 

Para el doctor Pedro Ortiz Cabanillas en su teoría informacional de la personalidad 

expresada en sus libros “PSICOBILOGIA SOCIAL, tomo I, II, III”, Afirma que el ser 

humano es un sistema biológico que emerge o se desarrolla, crece y muere dentro de otro 

sistema vivo que es la sociedad. Toda célula está organizada, cada célula tiene su 

actividad y esta su tendencial al orden y el desorden con una simbiosis mutua para que 

se dé la vida, de igual manera actúa la sociedad y nosotros tenemos una función. 

 

La influencia de la información y organización recibida y el punto de la formación en 

secundaria es de gran importancia ya que adquieres un pensamiento crítico que tendrá 

un impacto en el estudiante. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cómo influye las TAC en la organización de la información con la 

interacción didáctica en los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco - 2022? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo influye las TAC en la entropía pedagógica de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022? 

 

 ¿Cómo influye las TAC en la neguentropía pedagógica en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022? 

 

1.3. Formulación de objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar cómo influye las TAC en la organización de la información con la 

interacción didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar cómo influye las TAC en la entropía pedagógica en los estudiantes 

de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

 Identificar cómo influye las TAC en la neguentropía pedagógica en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

1.4. Justificación 

Este estudio se enfocó en cómo la formación del estudiante ha evolucionado con 

la aparición y fortalecimiento en las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC). 

El crecimiento de Internet y su amplia utilización en la World Wide Web han simplificado 
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el acceso a un extenso espectro de información crucial. Esto ha provocado un incremento 

significativo en la interacción entre personas de distintos continentes y regiones globales, 

ofreciendo posibilidades para cultivar habilidades y competencias de trabajo en un 

contexto multicultural. También ha mejorado el ingreso de la información, la enseñanza y 

el aprendizaje, con el fin de disminuir la disparidad digital. Este tema es central en la 

presente investigación, que examina cómo el desarrollo intelectual se forma a partir de 

bases de información influenciadas por la tecnología. 

 

Las TIC son cruciales en la vida cotidiana y ejercen una influencia considerable en la 

forma en que se organiza la información. En la época actual, el empleo de las TIC se ha 

convertido en algo común en casi todas las esferas de la vida diaria, permitiendo un acceso 

rápido y fácil a la información. 

 

En el contexto educativo, las TIC brindan amplias posibilidades para mejorar los métodos 

contemporáneos de enseñanza y aprendizaje. Esto permite a los alumnos de la Institución 

Educativa Pedro Sánchez Gavidia, en Huánuco - 2022, explorar y emplear una diversidad 

de herramientas que potencian su método de aprendizaje. 

 

El proyecto de tesis "Las TAC y su influencia en la organización de la información en los 

estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco - 2022" tiene como objetivo 

explorar el impacto de las TAC en cómo los estudiantes de esta institución educativa 

organizan la información. Se pretende analizar cómo estas herramientas tecnológicas 

pueden ayudar a estos estudiantes a filtrar, recopilar y procesar información de manera 

más eficiente. Además, se investigará de qué manera las TAC puede contribuir a elevar el 

aprendizaje de los alumnos y a aumentar su interés en el aprendizaje. Se examinarán las 

distintas herramientas tecnológicas disponibles y los beneficios que su aplicación puede 

aportar dentro del contexto educacional. 
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Un objetivo clave de esta tesis fue demostrar cómo se puede optimizar el uso de las TAC 

entre los estudiantes de la I.E. Con el fin de facilitar el aprendizaje y la organización de la 

información. La investigación también busca proporcionar nuevos métodos y estrategias 

de enseñanza a los profesores de esta institución para mejorar su enfoque de enseñanza, 

así como valorar el impacto de estos instrumentos en el desempeño escolar de los alumnos. 

 

Esta tesis pretendió dilucidar el papel de las TAC en la gestión de la información por parte 

de los estudiantes de la I.E. Se examinarán los beneficios educativos que el uso de estas 

tecnologías puede aportar a los estudiantes. La investigación se enfocará en analizar cómo 

estas herramientas tecnológicas pueden incrementar la productividad y el desempeño 

escolar de los estudiantes. Los hallazgos de este estudio podrían proporcionar una base 

para investigaciones futuras en este campo. 

 

1.5. Limitaciones 

 

Debido a los desafíos de la pandemia, la economía, la disponibilidad económica, 

el tiempo disponible y el interés por los estudiantes involucrados, plantean limitaciones 

para esta investigación.  

 

Por ejemplo, la limitante del tiempo para la investigación significo que solamente se puede 

proporcionar un estudio limitado y de corta duración, esto supone una limitación 

significativa a la hora de estudiar la adopción de esta nueva tecnología, el impacto real en 

el bienestar de los estudiantes no podrá evaluarse con claridad si solo se estudia durante 

un periodo limitado. 

 

La economía también limita la investigación, y no solo a los investigadores que tuvieron 

que comprar algunos artefactos tecnológicos y registrarse en algunas páginas web fiables 

de paga para poder realizar la investigación, sino también a los estudiantes que tuvieron 

que actualizar algunos de los recursos tecnológicos que ya poseían. Esto repercute en que 
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el potencial para aprender y mejorar el uso de la tecnología puede limitarse para un gran 

número de personas, lo que significa que el impacto real de la tecnología puede no ser 

devuelto por completo a los estudiantes y el entorno. 

Estas limitaciones hicieron difícil llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre esta 

investigación, especialmente en un contexto dañado por la pandemia. Sin embargo, si las 

limitaciones de la investigación son reflejadas de manera clara, el estudio puede abarcar 

ciertas conclusiones generales significativas relacionadas con la adopción y uso de las 

nuevas tecnologías en la región. 

 

Ha sido rápida y sigue avanzando, con la aparición constante de nuevos recursos 

tecnológicos. A pesar de sus impresionantes capacidades que las convierten en 

herramientas muy útiles para cualquier sector, existen diversos factores que obstaculizan 

su difusión más amplia entre todas las profesiones y estratos sociales, lo que a veces 

impide el uso efectivo de las TAC, Paradójicamente, estas tecnologías han intensificado 

la brecha digital, que se basa en diferencias de ingresos. Además, entre los usuarios de las 

TIC, la disminución de esta brecha y su vínculo directo con el desarrollo comunitario 

sostenible se hace evidente cuando todos los involucrados adoptan una actitud de 

aprendizaje constante, que implica reflexión y acción en todas las fases del proceso. 

 

En nuestra región de Huánuco y por la pandemia se limita el dialogo apropiado de un 

docente al estudiante disminuyendo la empatía y confianza que puede mostrar el 

estudiante haciendo difícil saber más de como usa la tecnología realmente y como su 

proceso cognitivo cambia al encontrar información falsa en línea o como afecta al 

encontrar información que para la edad del estudiante puede ser confuso. Este estudio se 

realizará con los estudiantes de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, en Huánuco. 
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 Hi: Las TAC influye positivamente en la organización de la información con 

la interacción didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro 

Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 
 

1.6.2. Hipótesis nula 

 Ho: Las TAC influye negativamente en la organización de la información con 

la interacción didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro 

Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

1.6.3. Hipótesis especifica 

 H1. Las TAC influye positivamente en la entropía pedagógica en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

 H2. Las TAC influye posiblemente en la neguentropía pedagógica en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

1.7. Variables 

 Variable independiente: Las TAC 

 Variable dependiente: Organización de la información 

 

  

1.6.  Formulación de hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

Definición teórica 

a. Las TAC 

Las (TAC) constituyen un grupo de instrumentos y recursos tecnológicos 

especialmente creados para mejorar y enriquecer el proceso educativo de 

instrucción y formación. Abarcan las TIC, pero se distinguen por incluir un 

componente metodológico vital. Este aspecto metodológico es fundamental para 

fomentar un aprendizaje relevante y eficaz. 

 

El objetivo principal de las TAC es expandir y diversificar los entornos en la 

enseñanza y aprendizaje. Esto se consigue al permitir que los estudiantes no solo 

reciban información, sino que también construyan activamente su propio 

conocimiento. Así, las TAC no solo se enfocan en la entrega de contenido 

educativo, sino que también promueven un enfoque más participativo y 

colaborativo en la educación. Esta metodología ayuda a los alumnos a desarrollar 

una comprensión más detallada y aplicada de los temas que estudian. 

 

Dentro de este marco, las TAC se distinguen de las (TIC) por su aplicación 

específica como herramientas didácticas destinadas a apoyar el proceso 

educativo. Las TAC facilitan una gestión más efectiva del conocimiento y 

orientan el uso de la tecnología hacia objetivos educativos. La meta no es solo 

desarrollar habilidades tecnológicas entre los estudiantes, sino asegurar que 

realmente comprendan y asimilen el conocimiento impartido. De esta manera, 

las TAC representan una evolución del concepto más genérico de las TIC, 

enfocándose en su aplicación en un contexto educativo y formativo para explorar 

sus amplias posibilidades y ventajas desde el aprendizaje. 

 

En el actual siglo, caracterizado con un ritmo rápido de evolución tecnológica, 

en el que dispositivos que eran novedosos hace apenas un año rápidamente se 
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vuelven obsoletos. Según Castellanos, N. (2018), las tecnologías interrumpieron 

con ímpetu en sectores como la salud y la economía, pero su integración en el 

ámbito educativo no ha sido tan influyente como para transformar 

significativamente los métodos de instrucción y formación que requieren los 

tiempos modernos. 

 

Según Arteaga, B. (2017), la tecnología se refiere a un conjunto de recursos 

organizados de manera científica con el propósito de facilitar la satisfacción de 

las necesidades humanas y adaptarse al entorno. Estas comprenden una amplia 

gama de conocimientos técnicos. Resulta erróneo relacionar la modernidad con 

la tecnología, esta existe desde que la humanidad comenzó a cambiar el entorno 

según sus necesidades. La tecnología se ha desarrollado, evolucionado y 

cambiado a lo largo del tiempo. 

 

Las TIC, se consideran como herramientas que ofrecen semejanzas en cuanto a 

la presentación de información; desde la creación de contenidos como texto, 

audio o imagen, hasta la facilidad de acceso e intercambio que brindan. Belloch 

(s.f.) ha postulado que estas áreas pueden permitir la información puede 

manifestarse de múltiples maneras, así como tener la flexibilidad para producir 

nuevas y compartirlas con facilidad. Gómez y Gutiérrez (2014) señalan que las 

TIC engloban a los dispositivos electrónicos, entre los que se puede mencionar a 

las computadoras, teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos, televisores 

inteligentes, etc. 

 

Sobre este aspecto, Sancho (2008) señala que convertir las TIC a TAC es una 

tarea difícil debido a que existen estudiantes con rechazo, admiración y/o 

desconcierto hacia las nuevas tecnologías y se les dificulta aprovecharlas 

adecuadamente. Para dar el gran salto desde TIC a TAC, es necesario que la 

formación de los estudiantes experimente cambios, al igual que su sistema de 
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organización. Esto requiere de conocimientos que les ayuden a transformar las 

tecnologías en herramientas para aprender y compartir nuevo conocimiento. 

Según Belloch (s.f.), y de acuerdo con la variabilidad con la que se abordan los 

contenidos multimediales, estas áreas permiten plantear la información de 

distintas maneras, de modo que se pueda aprovechar su flexibilidad para la 

producción y compartición de materiales. 

 

La recomendación sustentada por Sancho (2008) indica que es necesario cambiar 

las concepciones de aprendizaje y probar nuevas formas apoyadas con las 

herramientas tecnológicas. Con el fin de maximizar su potencial al máximo, es 

importante aplicar las TAC para promover el crecimiento de la competencia 

digital y mejorar el rendimiento tanto en aspectos pedagógicos como técnicos. A 

su vez Martín, Sáenz, C. (2016) coinciden con Cruz (2014) al indicar que no 

solamente es usar las TIC de manera instrumental, sino que es necesario darle 

uso educativo para mejorar los aprendizajes, así como hacerlo autónomo y 

permanente; esto las convierte en las TAC. 

 

Como lo señala Moya. (2013). En estos tiempos actuales, gestionar y acumular 

una gran cantidad de datos es importante, dado que estos deben convertirse en 

conocimiento. Esto acarrea la necesidad de interaccionar con nuevos 

instrumentos digitales que apoyan la obtención de información para mejorar 

aspectos a la manera de aprender. Espuny, De Cid, González y Gisbert (2010) 

han destacado lo útil que resultan las TIC como parte del proceso de educación, 

ya que permiten un avance hacia lo que se conoce como TAC. 

 

Aprovechar la tecnología para favorecer la innovación pedagógica, generando 

materiales didácticos, evaluaciones, contenidos, etc. Esto daría la oportunidad 

para ofrecer un aprendizaje más interactivo y complejo para los estudiantes. Para 

ello es necesario aprovechar las TAC para realizar este tipo de innovación en el 
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proceso educativo. Prendes, Gutiérrez y Martínez (2018) plantean la importancia 

de innovar la enseñanza y el aprendizaje implementando nuevas formas de 

actividades pedagógicas y de evaluación a través del uso de las nuevas 

tecnologías, Las nuevas tecnologías tienen que penetrar con fuerza e involucrarse 

en el desarrollo de todos los cursos. Los planes de aprendizaje creados para 

estudiantes (sílabus) deben ser respaldados por principios de enseñanza basados 

y reflejados en las TAC. 

 

b. Organización de la información 

La organización de la información en el ámbito pedagógico es un concepto 

multifacético que implica varios niveles y dimensiones. A nivel general, 

organizar la información implica dar a los datos recopilados una estructura y 

ordenamiento lógico, de manera clara, precisa, coherente y personalizada. Esto 

incluye la consideración de criterios lógicos (como los enfoques inductivo y 

deductivo), se requiere el uso de un vocabulario preciso y conciso, la 

presentación estética de la información, y la integración de nuevas ideas con 

conocimientos previos. 

 

Desde la perspectiva del estudiante, la organización de la información implica la 

construcción de nuevos aprendizajes combinando vivencias diarias con la 

información brindada tanto por el profesor como por otros recursos. Este proceso 

es crucial en la educación moderna, donde se enfatiza la necesidad de aprender a 

buscar y manejar información como una herramienta básica para generar 

aprendizaje. La educación de hoy se desarrolla en dos niveles: el individual, 

donde el aprendizaje se divide en dos dimensiones: el aprendizaje personal e 

interno, que se realiza de manera individual, y el aprendizaje social, que se lleva 

a cabo en grupo a través del intercambio de información. La habilidad para buscar 

información y evaluar su calidad y utilidad es esencial en este proceso, lo que a 

su vez conduce a la capacidad de generar y compartir nuevos conocimientos. 
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En un contexto más amplio, la pedagogía informacional representa un enfoque 

educativo que enfatiza en el manejo efectivo del papel fundamental de la 

información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque demanda una 

nueva arquitectura educativa que se centre en el aprendizaje a lo largo de la vida 

(lifelong learning), y que considere la información tanto como punto de partida 

como de llegada en el proceso educativo. de acuerdo con la pedagogía 

informacional, los logros educativos reales involucran el aprovechamiento de la 

información en todas sus dimensiones, esto incluye el acceso, análisis, 

interpretación, evaluación y producción de la información. Este enfoque tiene 

implicaciones prácticas significativas, esto no se aplica solo en el contexto 

educativo, sino también en el ámbito laboral, ya que la generación, proceso y 

transmisión el manejo y aprovechamiento de la información se están convirtiendo 

en elementos fundamentales en los sistemas productivos y financieros de la 

actualidad.  

 

La influencia de las organizaciones ha estado presente desde los primeros 

tiempos de la humanidad. Incluso en las primeras tribus existían divisiones de 

tareas, sin embargo, se trabajaba en conjunto para lograr objetivos comunes. 

 

 Dentro de las organizaciones, existen metas y objetivos compartidos. Las 

organizaciones surgen con un propósito específico. Un ejemplo de esto es el caso 

de las legiones romanas, cuyo propósito era mantener el control y la paz en los 

territorios conquistados. Dentro de las organizaciones, las personas desempeñan 

funciones específicas, y la coordinación y unión de estas tareas conducen al logro 

de objetivos comunes. Las organizaciones son instituciones en las que las 

personas se unen y colaboran para realizar diversas tareas complejas, con el 

objetivo de lograr metas compartidas tanto a nivel individual como colectivo. Las 

personas tienen la capacidad de llevar a cabo actividades complejas de manera 

individual. Por eso, la importancia de las organizaciones radica en su capacidad 
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para reunir a las personas y aprovechar su potencial colectivo en la realización 

de actividades complejas. Si bien trabajar en coordinación hacia objetivos 

comunes no impide que las personas dentro de una organización también busquen 

lograr metas individuales. 

 

Entendemos que las organizaciones son entidades legales independientes con 

capacidad para realizar contratos y llevar a cabo intercambios y transacciones.  

 

Para comprender la importancia de contar con información precisa, confiable y 

actualizada almacenada en bases de datos, es esencial entender los conceptos de 

datos, información y sistemas de información. Estos elementos están 

intrínsecamente relacionados, de modo que cualquier falla en alguno de ellos 

puede afectar todo el sistema en su conjunto. Si los datos disponibles no son 

capaces de explicar el fenómeno que se está estudiando, carecerán de utilidad 

para respaldar la toma de decisiones. Por otro lado, si los datos no se organizan 

y presentan de manera adecuada para las personas que estudian el fenómeno de 

interés, no podrán convertirse en información útil. Por último, si la información 

no es confiable, no hay razón para contar con un sistema que la proceso y la 

ponga a disposición del personal de la institución. 

 

Laudon y Laudon (2004). Menciona que un sistema de información es entendido 

como “Un sistema de conjuntos, componentes interrelacionados que recopilan (o 

recuperan) información de diversas fuentes, estos componentes también se 

encargan de procesar, almacenar y distribuir la información recopilada para 

apoyar la toma de decisiones y el control en una organización”. Pág. 43. 

La información recopilada se almacena en una base de datos, la cual es un 

elemento fundamental del sistema de información. La base de datos tiene la 

función de almacenar la información de manera organizada y mantenerla de 

forma adecuada. 
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Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems/ 

instrumentos 

Escala de 

Medición 

Escala de 

puntuación 

Variable 

Independiente: 

 

 

Las TAC 

Interacción Didáctica Planificación Sesión de 

aprendizaje 

Ordinal  Inicio (C) 

 Proceso (B) 

 Logro esperado (A) 

 Logro destacado 

(AD) 

Motivación 

Facilitación 

Evaluación 

 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Organización de 

la  información 

Entropía Pedagógica (1) Recaudación de 

información 

Cuestionario Ordinal Prueba 1 

 Insuficiente (1) 

 Regular (2) 

 Bueno (3) 

 Muy bueno (4) 

 Excelente (5) 

Tiempo de 

búsqueda de la 

información 

Neguentropía 

Pedagógica 

(2) 

Verificación de 

la información 

Cuestionario Ordinal Prueba 2 

 Insuficiente (1) 

 Regular (2) 

 Bueno (3) 

 Muy bueno (4) 

 Excelente (5) 

Empleo 

correcto de la 

información y 

su organización 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 A nivel internacional 

Otero-Agreda, O. (2023). Estrategias TIC, TAC, TRIC y TEP para la innovación tecno-

pedagógica en Docentes Universitarios. [Articulo cientifico - Revista Interdisciplinaria 

de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología - Ecuador].  

 

Asumen que la educación universitaria en Ecuador debe adaptarse y evolucionar en 

respuesta a el creciente valor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), las Tecnologías de Relación, Información y Comunicación (TRIC), y las 

Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP). Se hace hincapié en la 

importancia de llevar a cabo un cambio. Paradigmático en el uso de estas tecnologías, 

no solo para manejar dispositivos sino para aplicarlos de manera educativa. El estudio 

destaca la relevancia de cerrar la brecha digital que existe entre las personas 

categorizadas como "nativos digitales" y aquellas consideradas "inmigrantes digitales". 

Además, subraya cómo las TEP constituyen un avance hacia una mayor participación y 

personalización en el ámbito educativo. 

 

De acuerdo con la investigación, la integración efectiva de estas tecnologías en la 

educación no solo tendría un impacto positivo en las habilidades digitales de los 

estudiantes, sino que también conduciría a un cambio en el modelo pedagógico, 

enfocándose en la colaboración y lo social. Este enfoque fomentaría la construcción de 

relaciones sociales en el aula y la creación de entornos de aprendizaje participativos y 

empoderados, donde los estudiantes desempeñarían un rol fundamental en el proceso 

educativo, construyendo su propio Entorno Personal de Aprendizaje (EPA). La 

investigación recalca la importancia el objetivo que es preparar a los estudiantes para 

enfrentar un entorno laboral que se encuentra en constante digitalización y de incluir las 

necesidades y competencias de tanto estudiantes como docentes en el proceso educativo. 
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Mayorga, M. (2020). Conocimiento, aplicación e integración de las TIC – TAC y TEP 

por los docentes universitarios de la ciudad de Ambato. [Articulo cientifico - Revista 

Docentes 2.0. - Ecuador]  

 

Su propósito fue: Evaluar el grado de conocimiento, aplicación e integración de las 

TIC/TAC/TEP por parte de los profesores universitarios. La metodología de este 

estudio es de naturaleza mixta, combinando un enfoque descriptivo-transversal con una 

perspectiva cualitativa y cuantitativa. La muestra estudiada incluyó a 250 profesores. 

Para el análisis se consideró criterios establecidos en base a lineamientos del Pentágono 

de Competencias TIC (MEN, 2013), en donde, se presento las cinco competencias que 

debe desarrollar el maestro en los niveles TIC/TAC/TEP: Tecnológica, Pedagógica, 

Comunicativa, Gestión e Investigación. Entre los descubrimientos más significativos, 

Se encontró que los docentes universitarios tienen un promedio de conocimiento en 

TIC del 96%, en TAC del 55% y en TEP del 26%. En cuanto a la aplicación de estas 

tecnologías, tienen un promedio del 77% en TIC, 28% en TAC y 13% en TEP. En lo 

que respecta a su capacidad de intervención utilizando estas tecnologías, tienen un 

promedio del 68% en TIC, 15% en TAC y 6% en TEP. 

 

Díaz Pulido, C. (2023). Las Tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, desde 

escenarios virtuales - presenciales del aula de una institución educativa de la comuna 

ocho del municipio de Medellín, [Tesis para obtar el grado de Maestria. Tecnológico de 

Antioquia – Colombia]. 

 

Concluye que se centró en analizar la implementación y los desafíos asociados con el 

uso de las TAC en entornos educativos tanto presenciales como virtuales. El estudio 

utilizó un enfoque mixto, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas, y contó con 

la participación de 50 estudiantes, 20 profesores y 25 padres de familia. 
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Los hallazgos de esta investigación resaltan la relevancia de la colaboración en las 

actividades pedagógicas para facilitar la construcción de conocimientos a través de 

procesos participativos. Se encontró que los factores clave para una integración exitosa 

de las TAC en la educación incluyen la consolidación de habilidades técnicas, el 

desarrollo de estrategias para establecer una cultura tecnológica, la implementación de 

evaluación formativa y el apoyo institucional. Estos elementos contribuyen a mejorar la 

experiencia educativa en entornos híbridos, fomentando la creatividad y la evolución del 

pensamiento crítico en los alumnos. El estusio sugiere la necesidad de compartir estos 

hallazgos con otras instituciones educativas en la región para promover una integración 

más efectiva de las TAC en la evolución de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Oña-Rodríguez, J. (2022). Aplicación de las TAC y la transdisciplinariedad del 

conocimiento en la enseñanza de la lengua y literatura. [Articulo cientifico – Polo del 

conociemiento – Ecuador]. 

 

 La investigación realizada por Oña-Rodríguez se enfocó en examinar las técnicas y 

metodologia en la educación básica, específicamente en la enseñanza del idioma y la 

literatura, utilizando las TAC y la transdisciplinariedad del conocimiento. Este estudio, 

llevado a cabo en la I.E.  Faustino Sarmiento, utilizó un enfoque mixto cualitativo-

cuantitativo y aplicó encuestas a docentes para evaluar su conocimiento y la 

aplicaicación  de las TAC en la pedagogia. 

 

Los datos recopilados de 18 docentes revelaron varias conclusiones significativas. El 

83.33% de los encuestados estaban familiarizados con las TAC, mientras que un 16.67% 

no lo estaba. En cuanto a la transdisciplinariedad del conocimiento en la educación, el 

66.67% de los docentes indicaron conocer este concepto, frente a un 33.33% que no. 

Además, un abrumador 94.44% de los docentes consideró importante integrar las TAC 

y la transdisciplinariedad del conocimiento en el currículo y en los planes nacionales de 

educación. En la práctica, el 67% de los docentes afirmaron incorporar las TAC y el 
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Pensamiento Complejo en sus clases de idioma y literatura, y un 61.11% utilizaba las 

TAC en actividades educativas vinculadas al tema de la clase. 

 

Estos resultados sugieren una conciencia y un interés significativos entre los profesores 

para adoptar enfoques didácticos innovadores que integren las TAC y la 

transdisciplinariedad. Sin embargo, también indican que aún existe un espacio para 

mejorar en términos de conocimiento y aplicación completa de estas metodologías en el 

aula. La investigación subraya la exigencia de continuar con a capacitación de profesores 

en estas disciplinas para maximizar las ventajas de estas tecnologias en el proceso 

educativo de enseñanza y aprendizaje. 

 

A nivel nacional 

Orosco-Fabian. (2021). Competencias digitales de docentes de educación secundaria en 

una provincia del centro del Perú. [Articulo cientifico - Revista Electrónica Educare – 

Perú]. 

 

 Se centró en evaluar las habilidades digitales de profesores de educación secundaria en 

una provincia central de Perú. Con una metodología cuantitativa y transversal 

descriptiva, participaron 247 docentes. El estudio, basado en el marco del Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef 2017), 

evaluó competencias digitales en cinco áreas principales. 

 

Los resultados mostraron que profesores alcanzaron un grado satisfactorio de dominio 

en competencias como la exploración y selección de información e integración 

curricular, con un 50.2% en la primera competencia digital. Sin embargo, hubo una 

variación notable entre varones, mujeres, los años que presentaba y el trabajo que ejercía 

en varias competencias. Por ejemplo, en la primera competencia digital, el 34% de los 

varones y el 16.2% de las mujeres lograron un nivel satisfactorio, con una mayor 
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proporción de logro entre docentes de 41 a 50 años y entre los docentes nombrados en 

comparación con los contratados. 

 

En otras competencias digitales, como la evaluación y almacenamiento y recuperación 

de información, los docentes mostraron estar en proceso de desarrollo. El 47% de 

profesores se encontraban en fase de alcanzar la competencia digital 2, y el 45.7% en la 

competencia digital 3, con diferencias significativas basadas en el género y la edad, pero 

no en la condición laboral. 

 

En resumen, el estudio reveló que, aunque los docentes de educación secundaria en esta 

región del Perú han logrado un nivel satisfactorio en ciertas competencias digitales, 

todavía están en proceso de desarrollar plenamente otras competencias. Esto subraya la 

exigencia de un enfoque más dirigido y diferenciado en la formación en competencias 

digitales para docentes, considerando variables como ser varón o mujer y los años que 

manifiestan. 

 

Mallqui Vitor, C. (2022). Prioridad del estado es mejorar las TIC para la educación de 

calidad en el Perú. [Articulo cientifico - Ciencia Latina Revista Científica 

Multidisciplinar - Perú]. 

 

 Examina la necesidad de mejorar la calidad de la educación en Perú mediante una 

transformación completa en la administración educativa, enfatizando el papel de las TIC 

en este proceso. Durante la pandemia, se identificaron deficiencias significativas en el 

conocimiento y empleo de herramientas tecnológicas en la enseñanza y el proceso de 

aprendizaje, lo que subraya la urgencia de implementar políticas públicas y proyectos 

educativos que integren las TIC en el marco educativo de Perú. El objetivo es posicionar 

a la educación peruana en un lugar competitivo en el contexto de la globalización, lo que 

requiere un presupuesto adecuado para el ámbito educacional, la implementación de 
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dispositivos tecnológicos, y capacitación continua para los profesores en el manejo de 

herramientas virtuales para la enseñanza. 

 

Los resultados y la discusión del documento resaltan que las TIC son esenciales en el 

ámbito educativo, proporcionando nuevas formas de exploración intelectual a todos los 

niveles. Se menciona un incremento del 3.2% en el presupuesto de educación para el 2021 

en Perú, enfocado en mejorar la calidad educativa. Las conclusiones sugieren que, aunque 

las herramientas digitales son de gran utilidad para transformar la educación hacia un 

modelo más innovador y de calidad, aún falta mucho en términos de equipamiento, 

comprensión y dominio de estos recursos. Se enfatiza la relevancia de dar prioridad a la 

implementación de las TIC en el sector educativo, mejorar centros de innovación 

tecnológica y pedagógica, y promover formaciones constantes para los profesores en el 

uso de las tecnologías actuales. Además, se resalta la necesidad de una iniciativa educativa 

sustentable a el corto, mediano y largo plazo que priorice el conocimiento y manejo de las 

TIC para cerrar brechas educativas en el país de manera equitativa, igualitaria e inclusiva. 

Coello Acosta, (2019). Oportunidades de aprendizaje a través de las TIC desde la 

perspectiva de las TAC. [Articulo cientifico - Eduser - Perú).  

 

El enfoque se concentró en analizar cómo el programa Aula Virtual de Ciencias Sociales 

(AVCCSS) influyó en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria 

regular. La iniciativa, implementado en la plataforma Canvas y basado en la modalidad 

de enseñanza combinado (b-learning) y la teoría del constructivismo, buscaba 

complementar la enseñanza presencial con el uso de las TIC y las TAC. Este enfoque 

cuantitativo y pre experimental demostró que la utilización del entorno virtual tuvo un 

efecto positivo y notable en el desempeño escolar de los alumnos. 

 

Los resultados estadísticos del estudio mostraron mejorías notables en el desempeño 

escolar después de la implementación del programa AVCCSS. Antes del programa, el 93% 

de los alumnos estaban en el nivel inicial según las pruebas de rendimiento, pero después 
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de la aplicación del programa, el 50% alcanzó el nivel de logro esperado. Además, el 25% 

de los alumnos se situó en el nivel de progreso, y el porcentaje de estudiantes en el nivel 

de inicio disminuyó en un 68.8%. Estos cambios demuestran que la integración de las TIC 

y las TAC en el proceso educativo puede tener un impacto considerable en la mejora del 

rendimiento académico. El estudio concluye que el programa AVCCSS influyó 

significativamente en el rendimiento académico, con un nivel de confianza del 95% y un 

valor p significativo de menos de 0.005. 

González Gonzalo, Valencia Oscar (2021). Conectividad de alumnos como elemento de 

su ecosistema de aprendizaje durante la pandemia. [Articulo cientifico - Revista Innova 

Educación – Perú]. 

 

 El estudio examinó la disponibilidad de acceso a Internet de 3,035 estudiantes inscritos 

en la Licenciatura en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana 

durante el período de la pandemia. El estudio, realizado A través de una encuesta en línea 

realizada durante el segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021, se evaluó la 

disponibilidad de servicios de Internet según la región, el semestre, el género y el rango 

de edad de los participantes. Este enfoque tuvo un carácter cuantitativo y descriptivo, sin 

implicar experimentación. Los resultados mostraron que la mayoría de los alumnos tenían 

acceso a internet tanto en su comunidad como en sus hogares, lo que les permitió continuar 

con sus actividades escolares durante el confinamiento. 

 

El 80% de los estudiantes tenían algún tipo de conexión a internet en sus comunidades, 

con un 49.72% en zonas urbanas y un 30.94% en comunidades rurales. Un 60% de los 

alumnos en zonas urbanas y un 65% en comunidades rurales estudiaron en cinco centros 

regionales específicos. Sin embargo, casi el 10% de los estudiantes vivían en comunidades 

sin acceso a internet. En cuanto a la conectividad en el hogar, el 75% de los estudiantes 

tenían internet en casa, mientras que aproximadamente el 25% necesitaba trasladarse a 

otro lugar para conectarse, y solo una fracción mínima (menos del 1%) no podía acceder 

a clases en línea. 
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En relación con el equipo de cómputo, el 47% de los estudiantes disponía de una 

computadora de escritorio o laptop propia, pero un notable 44% dependía de su teléfono 

celular para sus actividades escolares, y cerca del 7% usaba un dispositivo prestado. La 

mayoría de los estudiantes, tanto mujeres (90%) como hombres (92%), usaron una 

computadora o laptop propia o un celular para sus estudios. 

 

Estos datos reflejan la importancia crítica de la conectividad y el acceso a dispositivos 

adecuados para la educación en tiempos de pandemia. La investigación subraya la brecha 

digital existente, especialmente en comunidades rurales, y la necesidad de estrategias para 

garantizar un acceso equitativo a recursos tecnológicos para todos los estudiantes. A pesar 

de los desafíos, la adaptabilidad de los estudiantes, utilizando diversos medios para 

mantener su educación, es notable y muestra la resiliencia en la adaptación a nuevos 

entornos de aprendizaje. 

 

A nivel local 

Portocarrero-Veramendi, E. (2020). Gestión del desarrollo de actividades académicas y 

utilización de las TIC por universitarios de Huánuco. [Articulo cientifico – Gaceta 

Científica - Huánuco]. 

 

El estudio tuvo como objetivo principal establecer la rrelación entre la administración de 

las actividades académicas y la adopción de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) por parte de los estudiantes universitarios en Huánuco, Perú. 

Utilizando un enfoque cuantitativo descriptivo con diseño correlacional, En la 

investigación participaron 245 estudiantes pertenecientes a las facultades de Educación, 

Administración y Enfermería de una universidad pública. Los resultados revelaron que la 

mayoría de los estudiantes (62.9%) hacían uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en un nivel intermedio, mientras que un 22% las utilizaba a un nivel 

alto y un 15.1% a un nivel bajo. La mayoría de los estudiantes expresaron un nivel regular 

(73.1%) en la gestión del desarrollo de sus actividades académicas. 
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Además, más del 50% de los estudiantes (55.1%) empleaban las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para actividades como juegos, mensajería y redes 

sociales, siendo un 37.1% de ellos los que las utilizaban en un grado elevado. En cuanto 

a la percepción de la utilidad de las TIC en el entorno educativo, el 62.9% de los 

estudiantes la consideraba de nivel medio, a un nivel alto por el 22%, y a un nivel bajo 

por el 15.1%. Finalmente, se estableció una relación significativa entre la gestión del 

desarrollo de actividades académicas y la utilización de las TIC, con un 58.8% de los 

estudiantes expresando que ambos aspectos se encontraban en un nivel medio y un 14.3% 

en un nivel alto. Esta relación fue estadísticamente significativa (X2 = 203.189, p = 0.000), 

sugiriendo una correlación directa entre la eficacia en la gestión de actividades académicas 

y el uso competente de las TIC. 

 

En conclusión, el estudio indica una relación positiva y significativa entre la gestión 

eficiente de actividades académicas y el uso adecuado de las TIC entre los estudiantes 

universitarios en Huánuco. Esto sugiere que el fomento de competencias digitales podría 

tener un impacto favorable en la calidad de la gestión educativa y el desarrollo académico 

de los estudiantes. 

 

Lázaro Fabián, F.  (2022). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los 

estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria UNHEVAL en un contexto de 

educación remota. [Tesis para optar la licenciatura - Huánuco-Perú]. 

 

La investigación tuvo como objetivo del estudio fue establecer la correlación entre los 

estilos de aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes de la especialidad de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Se trató de un estudio 

descriptivo de diseño no experimental, en el que se utilizaron el test de Felder y Silverman 

y fichas bibliográficas para recopilar datos de 22 alumnos. Los resultados indicaron que, 

en el contexto de la educación a distancia, los estudiantes presentaban una variedad de 

estilos de aprendizaje, siendo más activos que reflexivos, más orientados hacia la 
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percepción sensorial que la intuición, más propensos a un aprendizaje visual que verbal, 

y más inclinados hacia un enfoque secuencial que global en su proceso de aprendizaje. Se 

notó que la mayoría de los estudiantes poseían un estilo de aprendizaje balanceado. La 

calificación promedio de los estudiantes fue de 14.85, con una mediana y una moda de 15. 

Cuando se compararon estos datos estadísticos con los estilos de aprendizaje, se descubrió 

que el 50% de los alumnos presentaba un predominio en el estilo de aprendizaje visual. 

 

Esta investigación subraya la diversidad de estilos de aprendizaje entre los estudiantes y 

cómo estos pueden influir en su rendimiento académico, especialmente en un entorno de 

educación remota. La predominancia del estilo visual entre los estudiantes sugiere que las 

estrategias de enseñanza que enfatizan los componentes visuales podrían ser más efectivas 

en este contexto. Sin embargo, la presencia de una variedad de estilos de aprendizaje 

también subraya la importancia de adoptar un enfoque pedagógico diversificado que 

pueda atender a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. La investigación 

también destaca la adaptabilidad de los estudiantes a los métodos de enseñanza remota, 

aunque sugiere que algunos estilos de aprendizaje, como el reflexivo y el global, pueden 

no estar completamente atendidos en este formato. 

 

Cuenca Reyes, E. (2021). Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento “TACS” para 

lograr ventaja competitiva en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco – 2019. [Tesis para optar el grado de maestro 

en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco]. 

 

 La investigación se centró en determinar la relación entre la aplicación de las Tecnologías 

de Aprendizaje y Conocimiento (TACs) y la ventaja competitiva de los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo” en la 

Región Pasco. Utilizando un enfoque descriptivo correlacional, se diseñaron dos 

instrumentos validados por expertos para recopilar información de 40 estudiantes del 
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instituto. Los resultados indicaron una relación positiva y significativa entre el uso de las 

TACs y la ventaja competitiva de estos estudiantes. 

 

La investigación concluyó que la implementación y uso efectivo de las TACs están 

directamente relacionados con la mejora de la ventaja competitiva de los estudiantes en el 

ámbito educativo. Este hallazgo subraya la importancia de integrar las tecnologías de 

aprendizaje y conocimiento en los currículos y enfoques de aprendizajes competitivo del 

alumno. Implica que los educadores y las instituciones deben priorizar la adopción de 

tecnologías modernas y eficientes en la enseñanza para mejorar los resultados académicos 

y preparar a los estudiantes para un entorno cada vez más digitalizado y competitivo. 

 

2.2. Bases teóricas 

Las TAC 

a. Concepto 

Estos son el producto de la implementación de tecnologías de la información en 

contextos educativos, utilizando principalmente metodologías apropiadas que 

son significativas y colaborativas. Esto, a su vez, fomenta la creación de nuevos 

entornos de aprendizaje. 

 

Las Tecnologías del Aprendizaje y el conocimiento (TAC) permiten la utilización 

de las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

lo que posibilita avanzar y facilita la gestión del conocimiento. 

 

Un docente que emplea las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) 

utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en sus diversas 

categorías con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje. Un profesor 

TAC introduce las TIC en el aula con el objetivo de establecer un enfoque de 

Escuela 2.0, que demanda un cambio en la metodología centrado en el 

aprendizaje colaborativo y en la generación de conocimiento por parte de los 
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estudiantes. Las Tecnologías del Aprendizaje Cooperativo (TAC) buscan dirigir 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia aplicaciones más 

educativas, tanto en beneficio del estudiante como del profesor, con el propósito 

de lograr un aprendizaje más efectivo y de mayor calidad. 

 

b. Importancia de las TAC 

En los últimos años, ha habido avances significativos en el campo de la ciencia 

y la tecnología. Según Castellanos, Nieto y Parra (2018), estos avances han 

llevado a una amplia adopción de la tecnología en diversas áreas. Las Tecnologías 

de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) están presentes en todos los aspectos de 

la vida cotidiana, incluyendo el ámbito profesional, laboral y el entretenimiento. 

Esto ha generado la necesidad de realizar modificaciones en la forma en que se 

enseña y se aprende en el ámbito educativo. Según Moreno y Vera (2012), la 

educación, ante estos cambios, debe plantearse nuevos desafíos, transformando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), aprovechando al máximo su potencial. A 

lo largo de los años, las Tecnologías del Aprendizaje y la Conocimiento (TAC) 

han sido gradualmente incorporadas en la educación universitaria. Se ha notado 

que los estudiantes tienen una tendencia a buscar información en sus dispositivos 

móviles en lugar de recurrir a una biblioteca tradicional. 

 

El reto en la formación de los estudiantes no consiste solamente en integrar las 

nuevas tecnologías al aula: es tratar de convertirlas en un recurso para el 

aprendizaje y en agente de innovación educativa, transformarlas en herramientas 

para la búsqueda y selección de información, la comunicación, instrumentos para 

el aprendizaje y la socialización de conocimiento (Anglada y García, 2014). La 

revolución digital ha generado nuevas perspectivas en la comprensión del 

mundo, lo que hace necesario que los estudiantes sean capaces de utilizar estas 

tecnologías de manera relevante y eficaz. 
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Para Guadalupe, Rangel y Velázquez (2015), En la educación de los estudiantes, 

es esencial cultivar en ellos la habilidad de integrar de manera efectiva las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Esto implica que 

aprendan a elegir o crear materiales didácticos virtuales, como videos, 

presentaciones, animaciones, y otros recursos, de manera productiva, Además, es 

importante que sepan aprovechar el potencial de los dispositivos móviles 

inteligentes y las redes sociales como medios para compartir el conocimiento y 

fomentar la interacción social en el proceso de aprendizaje. Asimismo, estas 

tecnologías posibilitan la creación de comunidades virtuales de aprendizaje a 

través de herramientas como foros, redes sociales, wikis, entre otros, adaptar 

información virtual para producir nuevo conocimiento (búsqueda y selección de 

información en el internet), así como conocer nuevas formas y entornos 

aprendizaje a través de la creación de entornos virtuales de aprendizaje, como 

aulas virtuales y grupos de trabajo en línea. 

 

Utilizar las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) con el objetivo 

de transformar el sistema de aprendizaje convencional implica desafiar a los 

estudiantes para que las utilicen de manera efectiva y plantear nuevas 

metodologías educativas. Estas tecnologías no deben ser vistas únicamente como 

herramientas para adquirir, almacenar, administrar, presentar y transmitir 

información, sino que deben ser consideradas como parte integral de un contexto 

educativo que facilite el proceso de aprendizaje y empodere al estudiante en su 

capacidad de conocer y hacer. Igualmente, Mejía, Toala y Valverde (2017) 

señalan que las TAC pueden ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje, lo que 

puede estimular la motivación y la autorreflexión. Así es, el aprovechamiento de 

las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) debe ser una práctica 

tanto por parte del docente como del estudiante, con el objetivo de utilizarlas al 

máximo en beneficio del proceso de aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta a Taquez, Rengifo y Mejía (2017), se puede señalar que no 

es sencillo diseñar modelos que involucren el uso y apropiación de las TAC en 

los procesos educativos y se convierte un reto incorporarlas a la educación, 

siendo necesario fundamentar teóricamente el modelo que se quiera realizar para 

que tenga solidez. 

 

c. Las redes sociales en contacto con las TAC 

 Las redes sociales en educación 

El mundo digital ha experimentado una transformación significativa en la 

vida de la sociedad y ha tenido un impacto notorio en la planificación y la 

interacción en el ámbito educativo. En la actualidad, es innegable que las 

redes sociales juegan un papel fundamental en la educación al impulsar un 

nuevo modelo de aprendizaje entre los estudiantes, dado que su principal 

medio de comunicación es internet. 

 

En este contexto, varios especialistas en el campo, incluyendo aquellos con 

un Grado Superior en Educación Infantil, argumentan que la incorporación 

de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en la 

educación puede aumentar la eficacia de los enfoques de enseñanza por 

parte de los educadores. No obstante, existen otros profesionales que 

muestran escepticismo con respecto a esta transformación digital que 

implica la utilización de redes sociales educativas en el entorno escolar. 

 

 Beneficios de las redes sociales 

En el ámbito educativo, es fundamental destacar los beneficios que las 

redes sociales pueden aportar en el entorno escolar. Uno de los especialistas 

que debe estar bien informado acerca de estas ventajas es el profesional que 

ha completado su Formación Profesional en Educación Infantil a distancia. 

El uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en la 
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educación puede simplificar la tarea de los profesores y mejorar el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

 

Entre las ventajas que proporciona la utilización de las redes sociales en el 

ámbito educativo, se pueden resaltar los siguientes: 

 

- Las redes sociales educativas permiten que los profesores guíen a los 

estudiantes para que adquieran habilidades de aprendizaje 

independiente, asumiendo un papel de orientación en el proceso 

educativo. Plataformas como Twitter, Instagram o Facebook pueden 

transformarse en recursos pedagógicos, si bien el desafío habitualmente 

se encuentra en la utilización inadecuada de dichas herramientas en el 

entorno escolar. 

 

- La incorporación de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 

(TAC) en la educación puede simplificar el proceso de adquisición de 

habilidades digitales y tecnológicas por parte de los estudiantes, 

necesarias para llevar a cabo una variedad de proyectos educativos. 

 

- En el contexto educativo, las redes sociales brindan a los adolescentes un 

espacio seguro para interactuar con los docentes, dado que estos suelen 

estar versados en estas plataformas. Asimismo, estas herramientas 

también pueden emplearse para conectarse con especialistas en otras 

disciplinas o con estudiantes de distintas instituciones. 

 

- La incorporación de redes sociales en el entorno educativo promueve la 

importancia de compartir y colaborar. De esta manera, el profesor puede 

difundir información educativa a través de estas plataformas y alentar la 

colaboración entre un grupo de alumnos. 
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- Las redes sociales orientadas a la educación contribuyen a que los 

estudiantes comprendan la relevancia de la socialización y el trabajo en 

equipo. Del mismo modo, la utilización controlada de estas plataformas 

estimulará el aprendizaje a través de diversas dinámicas. 

 

- Con la introducción de las redes sociales en el entorno escolar, la búsqueda 

de información ya no será una tarea monótona, ya que los estudiantes 

podrán acceder a diversas plataformas para realizar investigaciones y 

acceder a los recursos necesarios para completar sus tareas cotidianas. 

 

d. Ventajas 

 Los beneficios de las TAC en las aulas 

La incorporación de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 

(TAC) en las aulas simplifica el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 

se ajusta a las demandas educativas actuales. 

 

Se reconoce que las nuevas generaciones de estudiantes consideran las 

tecnologías como parte integral de sus vidas cotidianas y las utilizan de 

manera más efectiva. Los beneficios de las Tecnologías del Aprendizaje y 

el Conocimiento (TAC) en las aulas son abundantes, y su integración en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje promoverá el desarrollo de nuevas 

habilidades esenciales para su vida personal y profesional. 

 

Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) buscan dirigir 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hacia 

aplicaciones más educativas, tanto para el estudiante como para el docente, 

con el propósito de mejorar la calidad y la eficacia del proceso de 

aprendizaje. 
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Hoy en día, las tecnologías se convierten en un recurso educativo 

fundamental, considerando su innegable presencia en todas las facetas de 

la vida. Además, para la generación conocida como "nativos digitales", las 

tecnologías representan el recurso más atractivo y con el que se sienten más 

familiarizados. 

 

"La tecnología digital se posiciona como la herramienta más efectiva y real 

para mejorar los métodos de enseñanza". Esta declaración de Marc Prensky 

resalta cómo las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 

promueven la adquisición de habilidades. 

 

La sociedad de la información y del conocimiento, como se le denomina, 

requiere que seamos capaces de adaptarnos constantemente y con rapidez 

a nuevas circunstancias. Las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) tienen el potencial de ser altamente beneficiosas para 

el éxito futuro de los estudiantes, ya que a través de ellas pueden desarrollar 

habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas complejos, el liderazgo y la comunicación. 

 

Es innegable que, en la actualidad, las tecnologías desempeñan un papel 

fundamental en nuestra vida. Mirando hacia el futuro, es previsible que su 

influencia aumente aún más en diversos sectores, integrándose de manera 

fluida y cotidiana en nuestras actividades diarias. 

 

Es esencial integrar las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 

(TAC) en la educación. La inclusión de estas tecnologías promoverá en los 

estudiantes una variedad de competencias, incluyendo la habilidad para 

resolver problemas y una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad 

ante diversas circunstancias. 
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e. Desventajas 

 Información poco confiable. 

 Desperdicio de tiempo valioso. 

 Incremento de ansiedad. 

 Conversaciones inflexibles. 

 Dependencia excesiva de otros. 

 Compromiso de la privacidad. 

 Desplazamiento laboral. 

 Posible interferencia en la dinámica saludable de competencias en el aula. 

 

f. Interacción didáctica 

La interacción didáctica se define como el proceso de comunicación deliberada, 

organizada y especializada orientada a facilitar la enseñanza y el aprendizaje de 

conocimientos académicos. El análisis de la interacción didáctica en el aula ha 

sido abordado desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas (Villalta y 

Martinic, 2009). Existen tres principales modelos de estudio identificados por su 

enfoque hacia la interacción y la didáctica: a) el modelo de transmisión; b) el 

modelo sistémico-instruccional; y c) el modelo conversacional. 

Creemos que tanto el modelo de transmisión como el sistémico-instruccional se 

centran principalmente en alcanzar metas educativas definidas de antemano, lo 

que facilita una gestión más efectiva de las eventualidades. Por su parte, el 

conversacional, al hacer referencia a una construcción dialogal, focaliza en el 

espacio de incertidumbre que los interlocutores, profesor y alumnos, procuran 

reducir con sus intervenciones. 
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Organización de la información 

a. Concepto 

Un Sistema de Información es un sistema organizacional formalizado que se 

define como un conjunto de componentes interrelacionados que incluyen 

elementos sociales y técnicos organizados para recolectar, procesar, ordenar, 

almacenar y convertir los datos en información; la cual se distribuye en la 

organización para apoyar los procesos de toma de decisiones relacionados con la 

coordinación, control de recursos, análisis de problemas y temas complejos, así 

como en la creación de nuevos productos. (Laudon & Laudon, 2012; Piccoli, 

2012). 

 

b. Importancia de la organización de la información 

Es posible que te hayas cuestionado sobre la relevancia de organizar la 

información, la cual es abundante en la actualidad debido a la digitalización, la 

globalización y los avances tecnológicos. Dichos factores conducen a que las 

empresas reúnan un volumen considerable de información, que requiere ser 

organizada y registrada de manera efectiva. La razón de esto radica en la 

complejidad y variabilidad de los datos en cada empresa. Una clasificación 

adecuada de la información proporciona a las organizaciones una ventaja 

competitiva, contribuyendo a una percepción más ordenada y sistemática de la 

empresa. 

 

Por lo tanto, el adecuado ordenamiento de los datos otorga a las plataformas 

virtuales la capacidad de comprobar la precisión de sus conocimientos, 

maximizar su uso de manera óptima y acceder a ellos de una manera eficaz y 

simple; Claro, esta información puede provenir de diversas fuentes, como textos, 

encuestas completadas por clientes, entre otros medios. 
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c. Estructura de los datos y los entornos digitales 

El progreso de las llamadas nuevas TIC provoca cambios en la sociedad; así, si 

el medio ambiente cambia, igualmente, la forma de acceder a la información ha 

experimentado un cambio, resultando en un acceso más veloz y amplio. Se 

observa un crecimiento en la necesidad de información y un incremento en la 

participación de los usuarios en su búsqueda activa. 

 

Dentro de este marco, las tecnologías pueden facilitar varios aspectos vinculados 

mediante la implementación de una gestión efectiva del conocimiento, apoyando 

y potenciando las habilidades de cada integrante de una organización. 

 

Recientemente, se han empleado exitosamente diversos métodos para la 

organización del conocimiento en la World Wide Web. Esto abarca desde los 

sistemas convencionales de clasificación y tesauros hasta las taxonomías, 

ontologías y redes semánticas más sofisticadas y actuales. 

 

Un sitio web con una organización y categorización apropiadas de su información 

facilita su interpretación por otros sitios y motores de búsqueda, logrando así 

distribuir la información de manera más amplia y efectiva, además de ayudar a 

los usuarios a localizar lo que necesitan con mayor facilidad. 

 

Resultaría ineficiente describir y organizar los contenidos de un sitio web sin 

asegurar una interacción efectiva entre el usuario y el espacio de información, es 

decir, sin facilitar cómo el usuario navega y explora el sitio en busca de la 

información necesaria. En este escenario, las taxonomías juegan un papel 

fundamental, pues ayudan a establecer una jerarquía y un orden en la 

presentación de los contenidos en un sitio web. 
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Al inicio de la década de 1990, en el siglo XX, la idea de taxonomía empezó a 

ser adoptado en diversas áreas del saber, en campos como la psicología, las 

ciencias sociales y la informática. Se empleaba para caracterizar casi todos los 

sistemas de acceso a la información que buscaban establecer una correlación 

entre la terminología utilizada por los usuarios y la del sistema. Los primeros 

expertos en crear sistemas para organizar contenidos en la Web eran parte del 

sector de consultoría en gestión del conocimiento, y tenían raíces en áreas 

cercanas a la informática y la ingeniería - gestión de contenidos y arquitectura de 

la información; ellos no conocían la tradición de los lenguajes documentales de 

la Bibliotecología y la Documentación, y entonces, asignaron el término 

taxonomía para los sistemas que desarrollaban. Este término se mantiene en uso 

actualmente para designar los sistemas de organización de contenidos en el 

contexto de Internet, aunque la teoría y la práctica de los lenguajes documentales 

se aplicando de forma intensiva en este contexto. 

 

d. Ventajas de la organización de la información 

 Mejora la coordinación y comunicación entre los integrantes de una empresa 

o institución. 

 En la gestión de información electrónica, se accede instantáneamente a datos 

precisos, accesibles solo para usuarios autorizados. 

 Se reducen los tiempos de búsqueda de datos relevantes. 

 Se observa un aumento en la productividad de los empleados. 

 Ayuda a cumplir con leyes y regulaciones que exigen ciertos documentos 

bajo normativas específicas. 

 La información se identifica de manera efectiva en el contexto establecido; 

por ejemplo, los asuntos de recursos humanos se encuentran en ese 

departamento específico. 

 Permite contar con archivos clasificados y útiles en las organizaciones. 
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 El uso de una base de datos facilita compartir información en tiempo real 

entre diferentes ubicaciones de una empresa. 

 Simplifica el uso de clasificaciones numéricas y alfabéticas que asisten en la 

localización precisa de archivos específicos. 

 

e. Entropía pedagógica 

En el ámbito de la termodinámica, la entropía puede ser interpretada de manera 

positiva cuando aumenta, incrementando así la desorganización molecular y 

haciendo que el azar tenga un papel más relevante en alcanzar el equilibrio. Por 

otro lado, se considera negativa cuando hay mayor orden, es decir, menor 

entropía. Desde el punto de vista educativo, la entropía puede tener 

connotaciones positivas o negativas dependiendo de cómo se adapte a distintos 

contextos culturales o situacionales. Una entropía positiva (desorden creciente en 

el sistema) muchas veces puede ser un mecanismo de reorganización (Cazau, 

1995), o puede ser síntoma de un sistema desarticulado, sin una hoja de ruta, sin 

una finalidad, o con finalidades disímiles y dispersas. 

 

Desde la perspectiva termodinámica, la entropía es considerada positivamente 

cuando aumenta, provocando una mayor desorganización molecular y haciendo 

que el factor aleatorio sea más influyente en la obtención del equilibrio. Por otro 

lado, se ve negativamente cuando hay un incremento en el orden, es decir, una 

disminución de la entropía. En el ámbito educativo, la entropía puede ser vista 

de forma positiva o negativa dependiendo de su adaptación a diferentes contextos 

culturales o situacionales. Una entropía positiva (desorden creciente en el 

sistema) muchas veces puede ser un mecanismo de reorganización (Cazau, 

1995), o puede ser síntoma de un sistema desarticulado, sin una hoja de ruta, sin 

una finalidad, o con finalidades disímiles y dispersas. En el ámbito educativo, la 

neguentropía, también conocida como entropía negativa, se asocia con una 

inclinación hacia la estructuración, la cohesión y la minimización del factor 
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aleatorio, lo cual puede ser raro en procesos culturales. Simboliza la continua 

diferencia entre lo que es y lo que debería ser. La educación requiere adaptarse a 

las dinámicas cambiantes del entorno, modificando sus métodos y materiales 

para atender las demandas históricas y contemporáneas de los estudiantes, y a sus 

intereses de formación. En esta medida la educación está sometida a altos niveles 

de entropía, pues hay una gran dependencia de las condiciones cambiantes del A 

pesar de ello, se observa que, con algunas notables excepciones, las metodologías 

educativas generalmente siguen siendo tradicionales y sistemáticas, marcadas 

por bajos niveles de entropía y una tendencia a conservar el estado actual. Esta 

neguentropía, aunque puede proporcionar una percepción de control en el ámbito 

educativo (tal vez algo ilusoria), limita la adopción de nuevas formas de 

comprender el mundo y de generar nuevos conocimientos en el sistema. Es 

relevante mencionar que los modelos teóricos en educación han sufrido una 

transformación considerable. Las actuales reflexiones sobre las pedagogías 

activas (Ausubel, 1983; Berstein, 1988; Garner, 1987), y las más contemporáneas 

reflexiones sobre pedagogías sociales (Bauman, 2000; De Sousa, 2012; Quintar, 

1998), tienden a comprender la realidad social como un sistema o un conjunto de 

sistemas altamente cambiantes, a los cuales la educación debe dar respuesta como 

subsistema del macro sistema cultural. Esto indica que la educación debería ser 

un sistema con elevados niveles de entropía, con la capacidad de reorganizarse y 

renovar su significado de manera constante. Al analizar los diferentes niveles 

educativos, como en la educación inicial, se nota una comprensión más clara de 

sus objetivos primordiales, como la socialización, el desarrollo de interacciones, 

la motricidad y el descubrimiento del entorno. No obstante, incluso en esta etapa 

inicial, se mantiene un enfoque en la enseñanza de contenidos específicos, 

priorizando menos el desarrollo de habilidades de comunicación e interacción 

fundamentales y más el aprendizaje de información y habilidades concretas. En 

los niveles de educación básica y secundaria, la atención se ha orientado más 

hacia los resultados en exámenes estandarizados que hacia el contenido en sí. 
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Aunque esto puede parecer beneficioso para el desarrollo de habilidades, no logra 

una participación efectiva de los estudiantes. La finalidad de la educación se ha 

transformado, pero las estrategias para lograrla permanecen inalteradas. En la 

educación superior, el desafío consiste en compensar las deficiencias educativas 

previas o en cumplir su rol de formación profesional. Con frecuencia, el intento 

de conciliar las necesidades de los alumnos con los objetivos educativos conduce 

a un modelo mixto que no cumple del todo con ninguna de las dos necesidades. 

 

 En este marco de neguentropía dentro de la educación, se prioriza la 

conservación de un orden específico y el cumplimiento riguroso de las 

normativas y directrices educativas ministeriales, tales como los Estándares, 

lineamientos, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), currículo recomendado 

y estructuras de aprendizaje. Se busca además mejorar los resultados en 

evaluaciones estandarizadas como las pruebas Saber y dar seguimiento a 

proyectos institucionales, entre otras prácticas relativamente fijas. Dado este 

enfoque, la posibilidad de que el proceso educativo se adapte y transforme en 

paralelo a los avances teóricos y los cambios en el entorno real parece ser bastante 

restringida. Esta es la existencia de muchas instituciones públicas en Colombia, 

donde el cumplimiento de exigencias se ha convertido en un obstáculo, antes que 

en una oportunidad de mejora de la calidad educativa (Ver Mineducación, 2019). 

 

Ya Diego Linari (2005) ha abordado el concepto en su obra entropía educativa, 

desde el sistema educativo y desde la perspectiva del sujeto. Igualmente, Sulpicio 

Vicuña (2018) en su obra La entropía pedagógica, asume la La educación, 

intrínsecamente, es una actividad que se enmarca tanto en lo social como en lo 

cultural. Esta característica la establece como un área crucial en el pensamiento 

moderno, estudiada por su efecto en la progresión social. La importancia de 

analizar el sector educativo en relación con su interacción con varios modelos 

teóricos reside en la habilidad de estos modelos para profundizar la comprensión 
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de la educación en el marco actual. El objetivo de esta reflexión consiste en 

analizar, desde la perspectiva teórica de los principios de la termodinámica, en 

especial la segunda ley, un fenómeno educativo relacionado con la tendencia de 

los sistemas a evolucionar desde el orden hacia el caos, y, eventualmente, la 

creación de nuevos patrones de orden. Disciplinas como la educación, la 

sociología y la psicología, entre otras humanidades, han incorporado conceptos 

que se originaron en campos de estudio diferentes. La resiliencia, por ejemplo, 

se origina en la adaptación de ideas provenientes de la ingeniería de materiales y 

se aplica en el contexto de la psicología. En cuanto a la noción de calidad, esta 

representa una aportación de las ingenierías que se extiende a múltiples 

disciplinas, incluyendo las ciencias de la educación. Estos y otros ejemplos 

parecidos demuestran el proceso de transferencia de conceptos entre distintas 

disciplinas, lo cual enriquece la comprensión de ciertos fenómenos sociales que 

pueden ser analizados utilizando las metáforas de las ciencias naturales. Uno de 

estos conceptos se encuentra basado en los principios de la segunda ley de la 

termodinámica: La entropía se describe como la inclinación de los sistemas a 

evolucionar de manera constante desde el orden hacia el caos cuando no se realiza 

ninguna intervención o manipulación. El físico Jeremy England (2015) 

investigador del M.I.T. lo ejemplifica con una tasa de café caliente. A menos que 

se produzcan cambios en el entorno, el café se enfría de manera natural y gradual, 

ajustándose a la temperatura ambiente. En resumen, experimenta una transición 

desde un estado inicial de organización térmica hacia un estado de desorden, que, 

desde la perspectiva termodinámica, se acerca a la temperatura ambiente. 

Ciertamente, otro ejemplo de relevancia se vincula con la mayor entropía que se 

observa en el vapor de agua, donde las moléculas están dispersas, en contraste 

con su estado sólido, donde las moléculas están altamente cohesionadas. Este 

concepto ha dejado una marca en algunas reflexiones que tratan cuestiones 

relacionadas con fenómenos sociales. La idea de una "entropía social" es una 

metáfora interesante que se ha utilizado en algunas reflexiones sobre fenómenos 
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sociales, pero es importante reconocer que no es una aplicación directa de la 

termodinámica en el ámbito social. En el contexto social, no existe una medida 

física de entropía, como en la termodinámica, que pueda aplicarse de manera 

precisa. Los sistemas sociales son inherentemente más complejos y diversos que 

los sistemas físicos, y su comportamiento no se puede describir de manera tan 

simplista. 

 

En la sociedad, los fenómenos tienden a ser el resultado de una interacción 

compleja de factores humanos, culturales, políticos y económicos, entre otros. Si 

bien es posible hacer analogías o metáforas que sugieran la idea de un aumento 

o disminución de la "entropía social" en ciertos contextos, estas comparaciones 

deben entenderse como simplificaciones conceptuales y no como una aplicación 

rigurosa de la termodinámica. 

 

La noción de "entropía social" es un enfoque interesante para la reflexión, pero 

no debe tomarse de manera literal ni como una teoría precisa, ya que los sistemas 

sociales son inherentemente complejos y multifacéticos. Ya Diego Linari (2005) 

ha abordado el concepto en su obra entropía educativa, desde el sistema 

educativo y desde la perspectiva del sujeto. Igualmente, Sulpicio Vicuña (2018) 

en su obra La entropía pedagógica, asume la entropía como fenómeno visible en 

el sistema educativo peruano. 

 

¿Cómo usamos la entropía? 

Es cierto que, en épocas de elecciones para presidente de la república, se observa 

un aumento significativo en la agitación y el caos en la sociedad. Esto se debe a 

la intensificación de la actividad política, que incluye campañas electorales, 

debates, discusiones públicas y una mayor participación de la ciudadanía. Este 

aumento en la agitación y la polarización puede interpretarse como un ejemplo 

de mayor "entropía social" en el sentido de que hay una mayor diversidad de 
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opiniones y una mayor actividad política que puede parecer desordenada en 

comparación con periodos menos políticamente activos. Sin embargo, es 

importante recordar que esta analogía es conceptual y no se refiere a la entropía 

en el sentido termodinámico. 

 

El proceso electoral es una parte fundamental de la democracia y, aunque puede 

generar agitación y polarización, también es una manifestación de la 

participación ciudadana y el ejercicio de los derechos democráticos. Por lo tanto, 

aunque puede haber momentos de desorden y discordia durante las elecciones, 

también es una expresión importante de la sociedad civil y la toma de decisiones 

colectivas. 

 

 Bajo rendimiento de los alumnos en sus notas y en los trabajos. 

 También tenemos las protestas sobre el paro que hacen los pobladores 

causando un desorden transitorio. 

 En una empresa especializada en la venta de materiales de construcción, puede 

atender fácilmente las necesidades del mercado en circunstancias habituales. 

No obstante, cuando la demanda del mercado aumenta de manera imprevista, 

la compañía experimentará dificultades para cumplir con esa demanda, lo cual 

se caracteriza como una situación de desorden. 

 Un motor de carro que lleva tiempos, para que funcione tiene que tener 

gasolina, pero no funciona esto genera que la energía esta desgastada y 

ocasiona un desorden. 

 

f. Neguentropía pedagógica 

La neguentropía, entendida como una entropía negativa, implica una tendencia 

en el sistema educativo hacia la organización, la coherencia y la minimización 

del azar (aunque en contextos culturales, esta última es poco probable). Esta idea 

refleja la continua diferenciación entre lo que existe actualmente y lo que se 
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considera como un ideal a alcanzar. La educación debe ser flexible y capaz de 

adaptarse a los cambios en el entorno, ajustando sus enfoques y contenido de 

acuerdo con las necesidades históricas y las metas de formación de los 

estudiantes. En esta situación, la educación se ve afectada por niveles 

considerables de entropía debido a su fuerte dependencia de las cambiantes 

condiciones del entorno. Sin embargo, en su mayoría (aunque con excepciones 

notables), las prácticas educativas tienden a ser altamente tradicionales y 

organizadas, presentando niveles bajos de entropía y mostrando una tendencia a 

mantener el estado actual. Correcto, esta neguentropía, aunque brinda un cierto 

nivel de control (aunque a veces de manera ilusoria) en el proceso educativo, 

suele obstaculizar la introducción de nuevas formas de comprender el mundo y 

de construir significados en el sistema educativo. 

 

¿Cómo usamos la Neguentropía? 

 

 Ciertamente, el bajo rendimiento de los estudiantes puede ser tratado a través 

de la realización de capacitaciones y la introducción de incentivos para 

motivar a los alumnos y, de esta manera, mejorar su desempeño académico. 

 En la vida cotidiana como los problemas de las maquinas se controlaría 

mediante una revisión periódica en las maquinas. 

 En un enfrentamiento de personas en la disputa de un terreno, probable que 

haya un muerto, pero antes que pasa debe haber una comunicación para 

resolver antes de haber un caos. 

 En un proceso de producción de envasado de leche, es fundamental que se 

sigan ciertas etapas que permitan el envasado del producto final con el fin de 

asegurar la calidad del producto que se va a comercializar. 
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2.3. Bases conceptuales 

 

 TAC´s: Exactamente, la sigla "TAC" se refiere a las "Tecnologías del Aprendizaje 

y del Conocimiento", que representan el uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) como recursos didácticos para mejorar y facilitar 

el proceso de aprendizaje. A través de las TAC, se pueden aprovechar las 

herramientas tecnológicas para gestionar el conocimiento y promover un 

aprendizaje más efectivo. El término "TAC" puede tener dos significados diferentes 

en el contexto educativo. Por un lado, puede referirse a las "Tecnologías del 

Aprendizaje Cooperativo", que son herramientas tecnológicas utilizadas para apoyar 

y fomentar el aprendizaje colaborativo entre estudiantes. Por otro lado, también 

puede representar las "Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento", que 

engloban un conjunto más amplio de herramientas tecnológicas utilizadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La interpretación precisa depende del contexto 

en el que se utilice. 

 

 TIC´s: Exactamente, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

abreviadas como TIC, son recursos y herramientas esenciales que se utilizan en el 

proceso de creación, gestión y distribución de la información a través de diversos 

dispositivos tecnológicos como computadoras, teléfonos, televisores, entre otros. 

Estas tecnologías desempeñan un papel crucial en la forma en que la información se 

genera, almacena, procesa y comparte en la sociedad contemporánea. 

 

Efectivamente, a lo largo del tiempo, la utilización de este tipo de recursos ha 

experimentado un significativo incremento y en la actualidad proporciona una 

amplia variedad de servicios útiles, que incluyen el correo electrónico, la búsqueda 

y filtrado de información, la descarga de materiales, el comercio en línea, entre 

otros. Estas funcionalidades han tenido un profundo impacto en la forma en que las 
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personas se comunican, acceden a la información y llevan a cabo transacciones en 

la era digital. 

 

 Información: Denominamos "información" al conjunto de datos que han sido 

procesados y organizados de manera que aportan nuevos conocimientos a un 

individuo o sistema sobre un tema, materia, fenómeno o entidad específica. La 

palabra "información" tiene su origen en el latín "informatĭo, informatiōnis," que se 

traduce como 'acción y efecto de informar'. La información es fundamental en la 

comunicación y el aprendizaje, ya que nos permite comprender y tomar decisiones 

informadas sobre diversos aspectos de nuestro entorno. 

 

Algunas de las propiedades esenciales de la información involucran su necesidad de 

ser útil, ya que, a partir de ella, tanto un individuo como un sistema, ajustarán sus 

futuras interacciones con su entorno. Del mismo modo, la información debe 

mantener su actualidad o vigencia, ya que carece de sentido obtener detalles sobre 

las condiciones climáticas del día anterior para decidir si se necesita un paraguas 

hoy. Finalmente, la información debe ser confiable, dado que el grado de 

confiabilidad que presente influirá en las medidas tomadas para verificar su 

veracidad. 

 

La información se describe como un conjunto de datos que, al ser procesados de 

manera organizada, originan un mensaje que se comunica con el propósito de influir 

en el conocimiento y la percepción del receptor, lo cual puede tener un impacto 

considerable en el proceso de toma de decisiones. 

 

 Entropía: La tendencia inherente a la pérdida de orden en un sistema es un concepto 

conocido. La palabra "entropía", que proviene del griego ἐντροπία (entropía), se 

traduce literalmente como "vuelta", aunque en la actualidad se utiliza en varios 
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contextos figurativos para describir esta noción de desorden o caos que tiende a 

aumentar en sistemas naturales. 

 

La idea de entropía fue inicialmente desarrollada por el físico alemán Rudolf 

Clausius, quien la introdujo al darse cuenta de que, en todo proceso irreversible, una 

pequeña cantidad de energía térmica inevitablemente se disipa fuera de los confines 

del sistema. A partir de ese momento, el concepto de entropía ha hallado 

aplicaciones en diversas ramas del conocimiento, que abarcan la física, la química, 

las matemáticas, la astrofísica, la lingüística, la informática y la ecología. En todas 

estas disciplinas, se emplea para describir la medida del nivel de desorden al que 

tiende un sistema. 

 

Así, por ejemplo, En el contexto de la Física, la entropía se vincula con el grado de 

irreversibilidad que un sistema termodinámico alcanza después de un proceso que 

implica la transformación de energía. En Química, se emplea para describir la 

entropía observada en la formación de compuestos químicos. En Astrofísica, se 

refiere a la entropía observada en relación con los agujeros negros. En teorías de la 

información, la entropía se refiere al nivel de incertidumbre asociado a un conjunto 

de datos. Por otra parte, en Informática, la entropía hace referencia a la aleatoriedad 

recopilada por un sistema operativo o una aplicación, especialmente utilizada en el 

ámbito de la criptografía. 

 

 Neguentropía: O entropía negativa en la teoría de sistemas, la neguentropía se 

define como una fuerza que trabaja para evitar el caos, que es el estado más probable 

de las cosas, y contrarresta la tendencia natural de la entropía que constantemente 

nos lleva hacia ese caos. La neguentropía puede manifestarse de diversas maneras, 

y una de ellas es a través de la información. El propósito de este blog es servir como 

una plataforma para la exploración, reflexión y discusión académica de temas 

contemporáneos relevantes en comunicación y las humanidades. De esta manera, 
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mediante la información, busca contribuir a mantener la evolución sostenible del 

entorno. Neguentropía se presenta como un ambiente inclusivo que abarca una 

diversidad de disciplinas en los ámbitos de la comunicación y las humanidades, 

permitiendo que las voces académicas de distintas áreas tengan la posibilidad de 

expresarse y participar activamente. De igual manera, dado que es una de las 

principales preocupaciones dentro del enfoque del Departamento de Ciencias de la 

Información de la Universidad de Monterrey, se reservará una sección en el blog 

para la divulgación de información vinculada a la alfabetización mediática y los 

derechos de las audiencias. 

 

 Pedagogía: El origen de la pedagogía tiene sus raíces en la Antigua Grecia. 

Etimológicamente, deriva de la conjunción de las palabras griegas "paidos," que 

denota "niño," y "agein," que significa "guiar" o "conducir". 

 

Con el transcurso del tiempo, la pedagogía ha experimentado una evolución que la 

ha llevado a adquirir un significado mucho más amplio, centrándose en el estudio 

de la educación. No obstante, su ámbito de aplicación no se limita exclusivamente 

a la infancia, sino que engloba todas las etapas de la vida humana y se expande hacia 

todos los contextos en los que una persona se desarrolla, abarcando lo educativo, lo 

familiar, lo social, lo cultural, lo laboral y otros ámbitos. 

 

La pedagogía puede definirse como una disciplina dentro de las ciencias sociales 

que se enfoca en investigar y reflexionar sobre la educación. Su objetivo central es 

organizar y perfeccionar los procesos educativos. Para lograrlo, se ocupa de 

recolectar, clasificar, analizar y estructurar información relacionada con la 

educación, a partir de la cual se derivan principios normativos. En resumen, su 

propósito principal es mejorar los procesos educativos, lo que la convierte en una 

parte integral de los planes de la UNESCO en el marco de su Objetivo para el 

Desarrollo Sostenible. 
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 Didáctica: La didáctica se puede definir como el arte de la enseñanza y, en calidad 

de disciplina dentro de la pedagogía, se inscribe en el campo de las ciencias de la 

educación. Su enfoque principal se centra en el análisis y la intervención en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de perfeccionar los métodos, 

técnicas y herramientas involucrados en dicho proceso. La palabra "didáctica" tiene 

su origen en el griego διδακτικός (didacticós), que hace referencia a lo relacionado 

con la enseñanza. 

 

En este marco, la didáctica se presenta en dos facetas: una de carácter teórico y otra 

de carácter práctico. En su vertiente teórica, la didáctica se ocupa de investigar, 

analizar, describir y explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad 

de generar conocimiento acerca de los procesos educativos y establecer el conjunto 

de directrices y principios que configuran y orientan la teoría de la enseñanza. 

 

En el plano práctico, la didáctica desempeña su rol como una ciencia aplicada. Por 

una parte, se fundamenta en las teorías de la enseñanza, y por otra, participa 

activamente en el proceso educativo al presentar modelos, métodos y técnicas 

específicamente concebidos para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Interacción: El concepto "interacción" se emplea para describir una acción que 

ocurre de manera bidireccional entre dos o más elementos, ya sean organismos, 

objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

 

 Redes sociales: Dentro del entorno virtual, las redes sociales se presentan como 

plataformas y aplicaciones que operan en una variedad de contextos, incluyendo el 

ámbito profesional o de relaciones, entre otros. Su principal objetivo es promover la 

transferencia de información entre personas y/o compañías. Cuando nos referimos 

a la idea de una red social, lo que generalmente se nos viene a la cabeza son 

plataformas como Facebook, Twitter y LinkedIn, así como aplicaciones como 
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TikTok e Instagram, que son ejemplos habituales en la era actual. No obstante, la 

idea en sí misma tiene un origen mucho más remoto. En el campo de la sociología, 

por ejemplo, se ha utilizado el término de red social para examinar las interacciones 

entre personas, grupos, entidades organizativas e incluso comunidades enteras desde 

finales del siglo XIX. 

 

En el contexto de Internet, las redes sociales han suscitado controversias en relación 

a temas como la pérdida de privacidad. No obstante, también han tenido un papel 

destacado como medios para convocar a manifestaciones públicas y protestas. 

Asimismo, estas plataformas han impulsado una forma inédita de interacción entre 

las empresas y sus clientes, lo que facilita tanto la comunicación como la promoción 

de productos o servicios. 

 

 Internet: Podemos definir Internet como una red global compuesta por redes de 

computadoras cuya finalidad principal es posibilitar el intercambio libre de 

información entre todos sus usuarios. Sin embargo, sería un error limitar la 

percepción de Internet únicamente a una red de computadoras. Es adecuado 

concebir las computadoras como el medio que facilita el transporte de información. 

Internet se transforma en una amplia fuente de información que abarca tanto 

contenido práctico como entretenido. Mediante Internet, tenemos la capacidad de 

enviar mensajes, intercambiar programas ejecutables, transmitir archivos de texto, 

acceder a catálogos de bibliotecas, solicitar libros, realizar compras y mucho más. 

Es esencial considerar que todos los recursos disponibles en Internet existen gracias 

al esfuerzo voluntario de personas que han dedicado su tiempo a crearlos. 
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2.4. Bases epistemológicas, bases filosóficas o bases antropológicas 

a. Evolución de las TAC 

El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

tuvo lugar en la década de los años 70 del siglo XX, coincidiendo con el inicio 

de la revolución digital. Estas tecnologías se han caracterizado por su desarrollo 

con el propósito principal de simplificar la comunicación y el intercambio de 

información entre individuos. Entre las TIC se encuentran dispositivos 

contemporáneos como las computadoras, la televisión y los teléfonos móviles, 

pero también se incluyen inventos más antiguos y en desuso, como el telégrafo. 

 

A pesar de que el término TIC suele asociarse principalmente con los avances 

más contemporáneos en comunicación, como las computadoras y los teléfonos 

móviles, es relevante destacar que, a lo largo de la historia, las personas siempre 

han buscado herramientas para comunicarse entre sí. Excluyendo métodos más 

primitivos, como la utilización de tambores para transmitir sonidos o el empleo 

de animales como mensajeros, se pueden identificar dos avances significativos 

en este ámbito. En primer lugar, se encuentra el desarrollo del telégrafo, que 

posibilitó la comunicación a larga distancia en el siglo XIX, con raíces que se 

remontan al siglo anterior. En segundo lugar, se destaca la creación del teléfono, 

que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y se popularizó en las décadas 

siguientes, estableciendo los cimientos para una comunicación global en todo el 

mundo. 

 

En esa era, Paul Nipkow inventó un dispositivo conocido como "el disco" que 

tenía la capacidad de organizar y almacenar secuencias de manera sistemática. 

Aunque en su momento no estaba claro para qué serviría, este dispositivo 

desempeñó un papel fundamental en el avance de la televisión en la década de 

1920. Además, en las décadas de 1960 y 1970 del siglo XX, comenzaron a 

construirse las primeras computadoras. Al principio, estas máquinas eran de 
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dimensiones considerables y requerían espacios completos de habitaciones, pero 

gradualmente comenzaron a volverse más compactas. Los avances en la 

tecnología de los transistores desempeñaron un papel esencial en esta evolución, 

ya que posibilitaron un incremento en la capacidad de procesamiento de las 

computadoras. 

 

De manera simultánea, emergió la primera iteración primitiva de lo que en la 

actualidad denominamos como Internet. Este avance tuvo su génesis en el ámbito 

militar, ya que tuvo lugar en plena Guerra Fría. 

 

En la revolución tecnológica de las décadas de 1970 y 1980, se empezó a emplear 

el concepto de "Tecnologías de la Información y Comunicación" (TIC). Este 

periodo de avances tecnológicos importantes marcó la integración definitiva de 

la informática en el campo de las comunicaciones, lo que marcó el inicio de la 

era digital en la que nos encontramos hoy en día. 

 

Este avance siguió su curso en la década de 1980, con la democratización de las 

computadoras personales y su adopción por parte de un público más extenso. 

Simultáneamente, se introdujeron modelos de teléfonos móviles que se volvieron 

cada vez más pequeños y potentes. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) provocaron una revolución sin igual en las formas de 

comunicación a principios de los años 90. Desde entonces, Internet pasó de ser 

una herramienta especializada utilizada principalmente por la comunidad 

científica a convertirse en una red de uso generalizado que cambió las formas en 

que las personas interactúan socialmente. 

 

Una vez que las herramientas estaban preparadas, solo necesitaban el último 

empujón para marcar toda una era. Ese impulso llegó con la llegada de Internet 

y la World Wide Web. A partir de la década de 1990, su uso se ha extendido de 
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tal manera que ahora abarca todo el globo terráqueo. Así, en esta ocasión, toda la 

población se halla interconectada por primera vez. Además, se deben considerar 

las mejoras técnicas en dispositivos ya existentes, como los teléfonos. En la época 

actual, un gran número de individuos porta dispositivos informáticos compactos 

que les otorgan acceso inmediato a una amplia cantidad de información. 

Asimismo, la transición hacia lo digital ha supuesto un avance sustancial en 

cuanto a la rapidez y calidad en la transmisión de datos, logrando la 

instantaneidad en este proceso. Se podría argumentar que esto ha desencadenado 

una revolución comparable solo con la invención de la imprenta. 

 

Una de las características más destacadas que han surgido en este período son los 

servicios de mensajería instantánea. A partir de las décadas de los 80 y 90, han 

emergido tecnologías como el correo electrónico, los mensajes de texto (SMS), 

Windows Live Messenger, Skype, Hangouts, WhatsApp, Line, Telegram y 

Zoom, entre otros. Esto ha posibilitado una comunicación instantánea a nivel 

global, algo que nunca antes se había experimentado. 

 

Calandra, P. (2009) en su libro conociendo las TIC define: La importancia de 

conocer los aspectos generales de las TIC reside en cómo estas tecnologías 

facilitan el acceso de las empresas a los procesos de innovación tecnológica. Esto 

se consigue al aprovechar las capacidades de la organización y al funcionar como 

un proceso de innovación social en constante evolución y dinamismo. Además, 

este proceso conlleva una transformación constante y una redefinición de las 

habilidades y competencias organizativas. 

 

Dentro del ámbito estrictamente educativo, ha surgido el desarrollo de las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento). Con este término nos 

referimos a la correcta implementación de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en un contexto de enseñanza. Las TAC, por 
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ende, van más allá de simplemente tener acceso a tecnologías; enfatizan su uso 

adecuado con el propósito de potenciar tanto el proceso de aprendizaje como la 

enseñanza Exactamente, un ejemplo específico de TACs sería nuestra Guía del 

Profesor, que proporciona ejemplos concretos de cómo utilizar ExamTime en un 

contexto educativo. Además, nuestro blog publica regularmente artículos que 

exploran la utilización de ExamTime en entornos educativos, así como el 

aprovechamiento de otras herramientas como Twitter y el motor de búsqueda de 

Google en este contexto. 

 

Definitivamente, resulta fundamental proporcionar cursos que faciliten a los 

docentes la adquisición de habilidades en la implementación de las TIC en el 

entorno educativo. Estos cursos deben fomentar la colaboración entre profesores 

y alumnos, ofrecer ideas sobre recursos disponibles en línea y resaltar y difundir 

las mejores prácticas educativas. La declaración hecha por Avila Muñoz en 1999 

sigue siendo pertinente en la actualidad. 

 

Es cierto, los conocimientos necesarios para alcanzar este objetivo han sido 

identificados como TAC, que significa Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento. Estas tecnologías permitirán que los profesores integren en sus 

clases las nuevas oportunidades que ofrece la educación a distancia. 

Afirma Lozano (2011), “las TAC van más allá de aprender meramente a usar las 

TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del 

aprendizaje y de la adquisición de conocimiento.” pag.27. 

 

Absolutamente, este enfoque de formación redefine el propósito de las TIC y las 

utiliza para mejorar significativamente tanto el proceso de estudio como el 

trabajo. Además, fomenta una inclusión digital auténtica que los docentes podrán 

impartir a sus estudiantes. 
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Es esencial que todos los educadores adquieran la habilidad de utilizar las TIC, 

y es crucial considerar cuáles tecnologías específicas son las más relevantes para 

su contexto educativo. La formación de los docentes debe centrarse en fomentar 

la autonomía, no solo para su propio desarrollo, sino también para poder 

transmitirla de manera efectiva a sus estudiantes. Correcto, la obtención de esta 

autonomía tecnológica se logra de manera más efectiva a través de cualquier 

tecnología que proporcione las bases técnicas esenciales para utilizar con 

confianza las herramientas informáticas. Esto implica la capacidad de aplicar y 

adaptar creativamente estas habilidades según las necesidades individuales, ya 

sea en el entorno educativo o en la vida cotidiana, donde la informática 

desempeña un papel cada vez más crucial, requiriendo conocimientos en la 

operación de diversas aplicaciones y programas. Como mencionamos 

previamente, es esencial que esta formación técnica vaya de la mano con una 

capacitación metodológica adecuada para una implementación efectiva en el 

aula. 

 

b. La organización de la información 

 

La estructuración de la información podría llevar a considerar la utilidad de un 

sistema integral y conectado que organice todos los datos requeridos para 

observar dicho proceso. No obstante, es evidente que la evolución histórica no 

ha adoptado esta vía. La razón fundamental radica en la ausencia de un marco de 

referencia o modelo ampliamente aceptado que pueda ser evaluado 

cuantitativamente. A causa de esto, es evidente en la actualidad un grado de 

avance notoriamente diverso en las esferas económicas, sociales y ambientales, 

las cuales parecen ser los tres principales enfoques que orientan la organización 

sistemática de la información. 
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Norbert Wiener, quien es ampliamente reconocido como el precursor de la 

cibernética, colaboró con Arturo Rosenblueth Stearns en la década de 1940, 

estableciendo los cimientos de esta disciplina científica que ha tenido un impacto 

revolucionario en nuestro mundo contemporáneo. Wiener nos legó una frase 

memorable que se expresa de la siguiente manera: "Para vivir de manera efectiva, 

es fundamental contar con la información adecuada". 

 

En esta afirmación se destaca la gran importancia que la información tiene en 

nuestra vida diaria. Estar bien informados nos proporciona un conocimiento más 

amplio y nos habilita para tomar decisiones informadas de manera más eficaz. 

Por lo tanto, Es indiscutible que la información desempeña un rol fundamental 

no solo en nuestra vida personal, sino también en la administración de una 

empresa. En la actualidad, este papel se vuelve aún más destacado, ya que 

vivimos en una era en la que la información está ampliamente accesible y puede 

ejercer una influencia sustancial en nuestra manera de pensar, negociar y tomar 

decisiones en el ámbito empresarial. La habilidad para acceder y emplear la 

información de manera efectiva puede ser un factor determinante en el éxito de 

la dirección de una empresa. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Ámbito 

La región Huánuco, ubicada en la parte norcentral del Perú, con la capital del 

mismo nombre, encontramos la Institución Educativa, donde con el objetivo específico de 

analizar los efectos de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) en la 

organización de la información en los estudiantes de la  Institución Educativa “PEDRO 

SANCHEZ GAVIDIA”, Se realizó un estudio detallado de los procesos utilizados en la 

institución para implementar estas tecnologías, así como los beneficios y desventajas 

resultantes de su aplicación. Esta investigación empleará un marco teórico basado en la 

tecnología para explicar cómo estas tecnologías pueden influir en la organización de la 

información, así como también se analizará la información recopilada en la institución a 

fin de cuantificar estos efectos. 

 

3.2. Población 

La población de estudio estuvo constituida por 470 estudiantes de ambos sexos del 

Primero al Quinto grado educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Sánchez 

Gavidia” de Huánuco, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

GRADOS SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL 

1° ´´A´´ 13 17 30 

´´B´´ 16 15 31 

´´C´´ 21 14 35 

2° ´´A´´ 15 21 36 

´´B´´ 14 19 33 

´´C´´ 13 17 30 

3° ´´A´´ 13 17 30 

´´B´´ 18 12 30 

´´C´´ 17 12 29 

4° ´´A´´ 17 16 33 

´´B´´ 14 17 31 

´´C´´ 14 17 31 

5° ´´A´´ 18 13 31 
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´´B´´ 17 14 31 

´´C´´ 17 12 29 

Total  237 233 470 

 

3.3. Muestra 

La determinación de la muestra de estudio se realizó al azar y a criterio del 

investigador Hernández. R, (2011) La muestra estuvo constituida por los estudiantes del 

Cuarto grado “A”, con un total de 25 estudiantes, el Cuarto grado “B”, con un total de 25 

estudiantes, sumados 50. Cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla. 

 

Grados Sección Varón Mujer Total 

4to A 11 14 25 

B 13 12 25 

Total 24 26 50 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 

Nivel de estudio 

Según Ñaupas H. (2013). Es de nivel explicativo por cuanto su propósito es 

demostrar que los cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable 

independiente. Es decir, se pretende establecer con precisión una relación causa-efecto, la 

cual puede predecir el probable comportamiento del objeto. En este estudio se deberán 

estudiar las estrategias que el TAC planea con el fin de lograr una mejor forma de 

organizar la información y así poder determinar los factores y posibles causas. 

 

Tipo de estudio 

En este estudio asumido de acuerdo a Sampieri, R. (2014). Que la presente 

investigación fue de tipo aplicado, considerando que será un proceso que someterá un 

objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 
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(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente). Modificar una situación de la realidad 

 

En consecuencia, el estudio pretendió estudiar la influencia que tiene las TAC en la 

organización de la información en la I.E. “Pedro Sánchez Gavidia”.  

 

3.5. Diseño de investigación 

Según Hernández Sampieri, R. (2014). La presente Investigación utilizó el diseño 

cuasiexperimental ya que se usa cuando no es factible utilizar un diseño no experimental 

verdadero. Es un método de control parcial, basado en la identificación de los factores que 

pueden intervenir en la validez interna y externa del mismo. Incluye el uso de grupos 

intactos de sujetos para la realización del experimento, puesto que en un estudio no 

siempre es posible seleccionar objetos al azar. 

 

Donde se trabajó con dos grupos, llamados grupos experimental (G.E) y grupo 

control (G.C), cuyo esquema es el siguiente: 

 

 G.E.: O1. ………x………….O3 

 G.C.: 02……………………..O4 

 

Donde: 

 G.E: grupo experimental, de 25 estudiantes del 4to “A”. 

 G.C: grupo control, de 25 estudiantes del 4to “B”. 

 X: variable experimental (las TAC) 

 01 y 02 Pre – Observación 

 03 y 04 post – Observación 
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3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos 

 Cuestionario: Nos permitió recolectar datos de las TAC y la Organización de la 

Información, que se pudo realizar utilizando un Software de encuestas en línea. 

Legitimaremos la información de los estudiantes antes de comenzar con el 

proyecto y saber el comportamiento y la confianza de los encuestados, las 

preguntas de escala de calificación constituirán el grueso de las encuestas 

cuantitativas, ya que ayudaron a simplificar y cuantificar la actitud o el 

comportamiento de los encuestados. 

 

 Observación cuantitativa: Recopilamos datos cuantitativos a través de la 

observación sistemática, agudizando la atención en los estudiantes que se 

desenvuelvan de mejor manera y en aquellos que no superan las expectativas con 

respecto de cómo las TAC les ayuda a organizar la información. 

 

Técnicas 

a. Técnicas de recolección de datos 

 Análisis bibliográfico: Esta técnica nos sirvió para obtener datos teóricos 

procedentes de las fuentes de información referida a nuestra variable 

dependiente e independiente. 

 Sesión de clase: Con esta técnica de recojo de información pudimos brindar 

información al grupo experimental, y obtener datos de cómo influye las TAC 

en plena sesión de clase al momento de Organizar la Información. 

 Prueba: Esta técnica nos ayudó a valorar los datos previos a la 

experimentación y saber el juicio que los estudiantes tienen sobre las TAC y 

la Organización de la Información. 
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b. Técnica de procedimiento de datos 

 Tablas estadísticas: Esta técnica sirvió para organizar, clasificar y procesar 

la información empírica procedente de la aplicación sesión de clase y la 

entrevista a los estudiantes de la muestra de estudio, para lo cual se 

utilizarán la hoja de cálculo (Excel). 

 Estadística: La estadística fue la herramienta principal para el 

procesamiento de los datos empíricos procedente de la aplicación de la 

entrevista, sesión de clase y cuestionario a los estudiantes de la muestra. 

Mediante este medio se visualizó las tablas y gráficos estadísticos de 

frecuencias y porcentajes, así como los estadígrafos con sus respectivos 

análisis e interpretación. 

 

c. Técnicas de presentación de datos 

 Tablas y gráficos estadísticos: A través de estas herramientas estadísticas 

se presentó los resultados de la investigación durante la elaboración del 

informe final y en la sustentación. 

 

Instrumentos 

 Cuestionario: Este instrumento, nos sirvió para recoger información fáctica 

antes y después de la experimentación sobre la Organización de la Información, 

determinado en la muestra de estudio. Las preguntas serán cerradas y se 

formularán 10 ítems por la variable las TAC Los enunciados serán cerrados y las 

alternativas variadas, será elaborado por mi persona y validado por 3 docentes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

 Sesión de clase: Este instrumento, nos ayudó a medir la variable del uso del TAC, 

y verla en acción, que constara de 2 sesiones de clase con el grupo control y 

experimental, que buscaran el mismo objetivo, pero solo el grupo experimental 

obtendrá influencia critica de los investigadores.  
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3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

 Validación de instrumento por juicio de expertos: 

 

                                Se contó con la  validación de tres expertos. ( Anexo 04)
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 Confiabilidad de instrumentos por Alfa de Cronbach 

 

 

  

Sujeto Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Total

E1 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 93

E2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 97

E6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E8 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 89

E9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E15 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 97

E16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E23 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 90

E24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

E25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Varianza 0.1056 0.0384 0.0384 0.1056 0.0384 0.0384 0.1056 0.0384 0.0384 0.1056 0.0384 0.0384 0.1056 0.0384 0.0384 0.1056 0.0384 0.0384 0.1056 0.0384 9.6704
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 Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 25 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.918 20 

 

 Formula aplicada 

 

 Rango de confiabilidad 

α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 0,91883065 

k: Número de ítems del instrumento 20 

 
 Sumatoria de las varianzas de los ítems. 1.2384 

 Varianza total del instrumento. 9.6704 

 

RANGO CONFIABILIDAD  

0.53 a menos Confiabilidad nula  

0.54 a 0.59   Confiabilidad baja  

0.60 a 0.65 Confiable  

0.66 a 0.71 Muy confiable  

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

0,91 el 

instrumento es 

de excelente 

confiabilidad 

1 Confiabilidad perfecta  
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3.8. Procedimiento 

Técnicas estadísticas 

 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Para el procedimiento de los datos se utilizó EXCEL. 

 

3.10. Consideraciones éticas 

En la realización de la tesis “LAS TAC Y SU INFLUENCIA EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN”, se mantuvo un enfoque ético riguroso para 

asegurar la integridad académica y el respeto por los derechos de todos los involucrados. 

En primer lugar, durante el desarrollo del marco teórico, se tuvo especial cuidado en el 

uso de fuentes, respetando escrupulosamente los derechos de autor. Esto implicó no solo 

la correcta citación de textos y autores conforme a las normativas académicas establecidas, 

sino también la obtención de los permisos necesarios para la inclusión de imágenes y otros 

materiales protegidos por derechos de autor. De esta manera, se evitó cualquier infracción 

de propiedad intelectual y se promovió la práctica de la integridad académica. 

  



74 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADO 

 

Tabla 1 

Medias de pre y pos tes del grupo control y grupo experimental de la organización de la 

Información. 

 
Preprueba 

grupo control 

Posprueba   

grupo control 

Preprueba 

grupo 

experimental 

Posprueba 

grupo 

experimental 

N 
Válido 25 25 25 25 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 38,4400 50,9600 42,4800 98,6400 

Desv. Desviación 2,56710 4,64112 2,83019 3,17385 

Mínimo 34,00 43,00 38,00 89,00 

Máximo 42,00 58,00 47,00 100,00 

Suma 961,00 1274,00 1062,00 2466,00 

Nota: elaboración propia  

En la tabla 1 se observa que la media en la preprueba del grupo de control es 38.44, 

mientras que en la posprueba del grupo control se observa ligeramente más alta, 50.96. 

En la preprueba del grupo experimental se observa una media de 42, 48 pero la posprueba 

del grupo experimental experimenta un aumento significativo a 98,64. Esto sugiere un 

cambio positivo superior en el grupo experimental después del tratamiento en 

comparación con el grupo de control. En conclusión, los datos sugieren que el tratamiento 

aplicado al grupo experimental ha tenido un impacto positivo, evidenciado por el aumento 

significativo en los medios y la amplitud de las respuestas, de la misma manera, la mayor 

variabilidad en el grupo de control después del tratamiento podría indicar que las 

respuestas al tratamiento fueron más consistentes en el grupo experimental. 
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Figura 1  

Medias del pre y pos test del grupo control de la organización de la Información. 

 

Se observa que en la organización de la información del pre y pos test del grupo 

experimental.  

 

Figura 2 

Medias del pre y pos test del grupo experimental de la organización de la Información. 
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Interpretación  

En la tabla 1 se observa que la media en la preprueba del grupo de control es 38.44, 

mientras que en la posprueba del grupo control se observa ligeramente más alta, 50.96. 

En la preprueba del grupo experimental se observa una media de 42, 48 pero la posprueba 

del grupo experimental experimenta un aumento significativo a 98,64. Esto sugiere un 

cambio positivo superior en el grupo experimental después del tratamiento en 

comparación con el grupo de control. En conclusión, los datos sugieren que el tratamiento 

aplicado al grupo experimental ha tenido un impacto positivo, evidenciado por el aumento 

significativo en los medios y la amplitud de las respuestas, de la misma manera, la mayor 

variabilidad en el grupo de control después del tratamiento podría indicar que las 

respuestas al tratamiento fueron más consistentes en el grupo experimental. 

 

Tabla 2 

Medias de pre y pos tes del grupo control y grupo experimental de la Entropía pedagógica. 

 

Preprueba 

grupo control 

1 

Posprueba 

grupo control 

1 

Preprueba 

grupo 

experimental 

1  

Posprueba 

grupo 

experimental 

1 

N 

Válido 25 25 25 25 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 16,7200 24,5600 19,7200 49,2800 

Desv. Desviación 2,01080 3,37984 2,37206 1,69607 

Mínimo 14,00 18,00 15,00 44,00 

Máximo 21,00 31,00 25,00 50,00 

Suma 418,00 614,00 493,00 1232,00 

Nota: elaboración propia  



77 
 

Figura 3  

Medias del pre y pos test del grupo control de la Entropía pedagógica. 

 

 

Figura 4 

Medias del pre y pos test del grupo experimental de la Entropía pedagógica 
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Interpretación 

En la tabla 2 se observa que la media en la preprueba del grupo de control es 16.72, 

mientras que en la posprueba del grupo control se observa ligeramente más alta, 24.56. 

En la preprueba del grupo experimental se observa una media de 19,72 pero la posprueba 

del grupo experimental experimenta un aumento significativo a 49,28. Esto sugiere un 

cambio positivo superior en el grupo control después del tratamiento en comparación con 

el grupo experimental. En conclusión, los datos sugieren que el tratamiento aplicado al 

grupo experimental ha tenido un impacto positivo, evidenciado por el aumento 

significativo en los medios y la amplitud de las respuestas, de la misma manera, la mayor 

variabilidad en el grupo de control después del tratamiento podría indicar que las 

respuestas al tratamiento fueron más consistentes en el grupo experimental. 

 

Tabla 3 

Medias de pre y pos tes del grupo control y grupo experimental de la Neguentropía 

pedagógica. 

 

Preprueba 

grupo control 

2 

Posprueba 

grupo control 

2 

Preprueba 

grupo 

experimental 

2  

Posprueba 

grupo 

experimental 

2 

N 
Válido 25 25 25 25 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 22,7600 49,3600 21,7200 26,4000 

Desv. Desviación 2,02649 1,49666 1,54164 2,51661 

Mínimo 18,00 45,00 19,00 22,00 

Máximo 27,00 50,00 25,00 31,00 

Suma 569,00 1234,00 543,00 660,00 

Nota: elaboración propia  

 



79 
 

Figura 5  

Medias del pre y pos test del grupo control de la Neguentropía pedagógica. 

 

 

Figura 6 

Medias del pre y pos test del grupo experimental de la Neguentropía pedagógica 
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Interpretación  

En la tabla 3 se observa que la media en la preprueba del grupo de control es 22.76, 

mientras que en la posprueba del grupo control se observa ligeramente más alta, 49.36. 

En la preprueba del grupo experimental se observa una media de 21,72 pero la posprueba 

del grupo experimental experimenta un aumento significativo a 26,40. Esto sugiere un 

cambio positivo superior en el grupo experimental después del tratamiento en 

comparación con el grupo de control. En conclusión, los datos sugieren que el tratamiento 

aplicado al grupo experimental ha tenido un impacto positivo, evidenciado por el aumento 

significativo en los medios y la amplitud de las respuestas, de la misma manera, la mayor 

variabilidad en el grupo de control después del tratamiento podría indicar que las 

respuestas al tratamiento fueron más consistentes en el grupo experimental. 

Análisis inferencial  

Tabla 4 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PREGC1 ,941 25 ,157 

POSGC1 ,970 25 ,650 

PREGC2 ,959 25 ,389 

POSGC2 ,937 25 ,123 

PREGE1 ,973 25 ,728 

POSGE1 ,493 25 ,000 

PREGE2 ,952 25 ,278 

POSGE2 ,491 25 ,000 

PREGC ,906 25 ,024 

POSGC ,942 25 ,163 

PREGE ,924 25 ,062 

POSGE ,495 25 ,000 

Nota: elaboración propia  
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Interpretación  

En la tabla se observa el análisis de la distribución de los datos mediante la prueba 

de normalidad con la prueba de Shapiro-Wilck (n<50), donde se muestra que los datos 

cuentan con una distribución anormal o atípica (p<0.005), esto significa que la prueba de 

las hipótesis será realizada mediante una prueba no paramétrica, concretamente con la 

prueba de Wilcoxon.  

 

Se formula la hipótesis general  

 Ho: Las TAC influye negativamente en la organización de la información con la 

interacción didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

Tabla 5 

Prueba de hipótesis general, pre y posprueba del grupo control y experimental de la 

organización de la información. 

  Grupo control Grupo experimental 

 Z -4,375b -4,375b 

Wicolxon Sig. asin. (bilateral) ,000 ,000 

Nota: elaboración propia 

Interpretación 

En la tabla 4 Y 5 se observa la prueba de hipótesis general tanto del grupo control 

donde se halló una significancia bilateral de 0.000. Sobre el grupo experimental la 

significancia bilateral de 0.000 < p= 0.05, nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Es decir que las TAC influye significativamente en la 

organización de la información con la interacción didáctica de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 
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 H1. Las TAC influye positivamente en la entropía pedagógica en los estudiantes 

de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

Tabla 6 

Prueba de hipótesis específica 1 pre y posprueba del grupo control y grupo experimental   

en la entropía pedagógica. 

                  Nota: elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla 4 Y 6 se observa la prueba de hipótesis específica 1 tanto del grupo 

control donde se halló una significancia bilateral de 0.000. En cuanto al grupo 

experimental (Sig. asintótica 0.000 < p= 0.05), indica que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna: “Las TAC influye significativamente en la entropía 

pedagógica en los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 

2022.” 

 H2. Las TAC influye posiblemente en la neguentropía pedagógica en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

Tabla 7 

Prueba de hipótesis específica 2 pre y posprueba del G.C Y G.E de la neguentropía 

pedagógica. 

                 Nota: elaboración propia  

  Grupo control Grupo experimental 

 Z -4,247b -4,382b 

Wicolxon Sig. asin. (bilateral) ,000 ,000 

  Grupo control Grupo experimental 

 Z -4,214b -4,382b 

Wicolxon Sig. asin. (bilateral) ,000 ,000 
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Interpretación 

En la tabla 4 Y 7 se observa la prueba de hipótesis específica 2 que en el grupo 

control se halló una significancia bilateral de 0.000, Lo mismo del G.E se ve una 

significancia bilateral de 0.000 < p= 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna: “Las TAC influye posiblemente en la neguentropía 

pedagógica en los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 

2022.” 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Sustentación y discusión con los antecedentes de la investigación 

 

Tanto en nuestra investigación como el estudio de Otero-Agreda. (2023) se comparten la 

perspectiva común sobre la implementación tecnológica de la educación, pues nosotros 

encontramos que en el grupo experimental existe una significancia bilateral = 0.000, y 

esto nos indica que las TAC influye significativamente en la organización de la 

información con la interacción didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro 

Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. Aunque nuestra investigación y Otero-Agregada 

difieren en el nivel educativo y enfoque tecnológico específico; nuestra investigación se 

centra en estudiantes de secundaria y destaca el impacto positivo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 

(TAC) en la entropía y neguentropía pedagógica;  el estudio de Otero-Agreda se enfoca 

en docentes universitarios en Ecuador, aborda un espectro más amplio que incluye 

Tecnologías de Relación, Información y Comunicación (TRIC) y Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación (TEP).   

 

Otero-Agreda. (2023) hace énfasis en la necesidad de un cambio paradigmático en el uso 

de estas tecnologías, no solo para manejar dispositivos sino para aplicarlos de manera 

educativa. Otero, destaca la importancia de cerrar la brecha digital entre "nativos digitales" 

y "inmigrantes digitales", y cómo las TEP implican una evolución hacia una participación 

y realización más personal en el proceso educativo. En la misma línea de ideas en nuestro 

estudio se obtuvo la media en la preprueba del grupo de control (38.44), mientras que en 

la posprueba del grupo control se observa una media más alta (50.96).  En la preprueba 

del G.E se llega analizar un resultado de (42, 48) pero la posprueba del grupo experimental 

experimenta un aumento significativo a 98,64.  Lo que indica un cambio positivo superior 

en el grupo experimental después del tratamiento en comparación con el grupo de control. 

Esto nos muestra que ambos estudios, reconocen la importancia de un cambio 
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paradigmático en el uso educativo de las tecnologías ya que, en nuestra investigación, se 

resalta el impacto positivo de las TIC y TAC en estudiantes de secundaria, mientras que 

en el estudio de Otero-Agreda también aborda las Tecnologías de Relación, Información 

y Comunicación (TRIC) y Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP).  

Sin embargo, cabe mencionar que, aunque hay similitudes en la importancia atribuida a 

las tecnologías en el aprendizaje, las diferencias y enfoques tecnológicos específicos 

resaltan la diversidad de perspectivas en el aprendizaje. 

 

Por otra parte, Mayorga (2020) enfocándose en docentes universitarios en Ambato, 

determina que el nivel de conocimiento de TIC es alto (96%), mientras que TAC y TEP 

presentan niveles más bajos (55% y 26%, respectivamente). La aplicación y la 

intervención también varían, destacando el requerimiento de utilizar las TAC en la práctica 

pedagógica. 

 

 Por su parte, Díaz Pulido (2023): Analiza la implementación y desafíos de las TAC en 

entornos educativos de Medellín, adoptando un enfoque mixto. Con la participación de 

estudiantes, docentes y padres y destaca la importancia de comprender los retos asociados 

con el uso de estas tecnologías tanto en entornos presenciales como virtuales.  

 

Asimos, Oña-Rodríguez et al., (2022) en su estudio sobre la aplicación de las TAC y la 

transdisciplinariedad en la enseñanza de lengua y literatura revela que la mayoría de los 

docentes están familiarizados con las TAC y consideran importante integrarlas en el 

currículo. Un porcentaje significativo ya incorpora TAC y Pensamiento Complejo en sus 

clases.  

 

Y Orosco-Fabian et al. (2021): Evalúa las competencias digitales de docentes de 

educación secundaria en Perú, basándose en el marco del Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Aunque observó un nivel 

satisfactorio en competencias como navegación, búsqueda y desarrollo de contenidos 



86 
 

digitales, hay diferencias significativas en áreas como evaluación y almacenamiento de 

información, relacionadas con el sexo masculino, femenino su edad expresada y su 

trabajo.  Y en nuestro resultado se obtuvo que en el grupo experimental la significancia 

bilateral de 0.000, nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Es decir que las TAC influye significativamente en la organización de la 

información con la interacción didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro 

Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. Asimismo, obtuvimos que para nuestra primera 

hipótesis específica que en el grupo experimental (Sig.asin. 0.000), indica que las TAC 

influye significativamente en la entropía pedagógica en los estudiantes de secundaria de 

la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022.” Y para nuestra segunda prueba de 

hipótesis específica se obtiene que en el grupo experimental hay una significancia bilateral 

de 0.000, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 

Las TAC influye significativamente en la neguentropía pedagógica en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022.   

 

Todos estudios, incluido el nuestro y los de Díaz Pulido y Oña-Rodríguez, (2022) 

reconocen la importancia de integrar tecnologías en la educación, destacando la necesidad 

de un cambio paradigmático.  

 

Y en cuanto a las competencias digitales, el estudio de Orosco-Fabian et al. (2021) evalúa 

específicamente las habilidades de docentes de educación secundaria en Perú, mostrando 

un nivel satisfactorio en algunas áreas, pero también señalando desafíos y disparidades 

significativas según el género, edad y condición laboral. Mientras que nuestra 

investigación se enfoca en el impacto de las TIC/TAC/TEP en estudiantes de secundaria, 

los otros estudios consideran aspectos como la implementación de TAC en entornos 

virtuales y presenciales, la transdisciplinariedad, y las competencias digitales de docentes 

universitarios y de educación secundaria. 
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       En otras investigaciones encontramos que los resultados de los autores Mayorga 

(2020), Mallqui Vitor y Santillana Andía (2022), Coello Acosta et al. (2019), y González 

Gonzalo y Valencia Oscar (2021) y nuestra investigación brindan una visión integral de la 

situación educativa, especialmente en relación con las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Mayorga (2020) se enfocó en docentes universitarios en Ambato, 

destaca que, aunque hay un aumento del 3.2% en el presupuesto de educación para el 2021 

en Perú, la implementación efectiva de las TIC aún enfrenta desafíos. Se enfatiza la 

importancia de priorizar la aplicación de las TIC en la educación, mejorar los centros de 

innovación y promover capacitaciones continuas para los docentes. De forma similar 

Mallqui Vitor y Santillana Andía (2022) subrayan las deficiencias en el conocimiento y 

uso de herramientas tecnológicas durante la pandemia en Perú y proponen una 

transformación integral de la gestión educativa, con énfasis en políticas públicas y 

proyectos educativos que integren las TIC. Se destaca la necesidad de equipamiento, 

conocimiento y manejo adecuados de estos recursos para mejorar la calidad educativa.  

 

En la misma línea de investigación, Coello Acosta et al. (2019) estudió sobre el programa 

Aula Virtual de Ciencias Sociales (AVCCSS) donde identificó mejoras significativas en 

el rendimiento académico después de la implementación del programa, respaldando la 

influencia positiva y significativa de la integración de TIC y TAC en el proceso educativo. 

Además, González Gonzalo y Valencia Oscar (2021) evidenciaron la importancia crítica 

de la conectividad y el acceso a dispositivos adecuados para la educación y resalta la 

brecha digital existente, especialmente en comunidades rurales, y la necesidad de 

estrategias para garantizar un acceso equitativo a recursos tecnológicos para todos los 

estudiantes. Estos resultados de los diversos autores nacionales se ve reforzado con 

nuestros hallazgos puesto que la media  de la preprueba del grupo experimental se observa 

una media de 42, 48 pero la posprueba del grupo experimental experimenta un aumento 

significativo a 98,64 y una significancia bilateral de 0.000, lo que nos indica que las TAC 

influyen significativamente en la organización de la información con la interacción 

didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 
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2022.  Es decir que existe un cambio positivo superior en el grupo experimental después 

del tratamiento en comparación con el grupo de control.  De todos estos datos, incluido el 

nuestro, para lograr una integración efectiva de las TIC en la educación y garantizar un 

acceso equitativo a la educación digital.  

 

     A nivel local encontramos investigaciones como las de autores Portocarrero-Veramendi 

et al. (2020), Lázaro Fabián et al. (2022), y Cuenca Reyes (2021) quienes proporcionan 

una perspectiva detallada sobre la gestión académica, estilos de aprendizaje y el impacto 

de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TACs) en el rendimiento estudiantil. 

Por ejemplo, Portocarrero-Veramendi et al. (2020) revela una relación positiva y 

significativa entre la gestión eficiente de actividades académicas y el uso adecuado de las 

TIC entre estudiantes universitarios en Huánuco. La correlación directa sugiere que 

mejorar las competencias digitales puede impactar favorablemente en la calidad de la 

gestión educativa y el desarrollo académico. Lázaro Fabián et al. (2022) destaca la 

diversidad de estilos de aprendizaje entre los estudiantes de Educación Primaria en un 

entorno de educación remota. Mientras que Cuenca Reyes (2021) Destaca la importancia 

de integrar tecnologías de aprendizaje y conocimiento en la enseñanza para elevar las 

capacidades del alumno, preparándolos para un entorno digital y competitivo.  Y nuestra 

investigación, demuestra que en el grupo experimental la significancia bilateral de 0.000, 

es decir que las TAC influye significativamente en la organización de la información con 

la interacción didáctica de los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, 

Huánuco – 2022. Asimismo, también se demuestra que las TAC influye significativamente 

en la entropía pedagógica y Las TAC influye significativamente en la neguentropía 

pedagógica en los estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 

2022.  En conjunto, estos estudios resaltarían la complejidad de la educación, donde la 

gestión académica eficiente, la adaptabilidad a diferentes estilos de aprendizaje y la 

integración efectiva de tecnologías educativas son factores críticos para mejorar la calidad 

educativa y preparar a los estudiantes para un futuro digital y competitivo. 
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 CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) en la 

organización de la información ha mostrado resultados positivos. El grupo 

experimental experimentó un aumento significativo en la media de (42.48) a (98.64), 

comparado con el cambio del grupo control de (38.44 a 50.96.) Esto indica un impacto 

positivo de las TAC en la educación, con una mayor variabilidad en las respuestas del 

grupo experimental. la significancia en ambas direcciones mediante la prueba de 

normalidad con la prueba de Shapiro-Wilck (n<50) una distribución de (p<0.005) 

bilateral es de (0.000 < p= 0.05), nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Es decir que las TAC influye significativamente en la 

organización de la información con la interacción didáctica de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022. 

 

2. En cuanto a la entropía pedagógica, el grupo experimental mostró un aumento 

significativo en la media de (19.72) a (49.28), en comparación con el grupo control 

que pasó de (16.72) a (24.56). Esto sugiere que las TAC han contribuido 

positivamente a la entropía pedagógica, aumentando la variabilidad y la profundidad 

de las respuestas en el grupo experimental. tanto del grupo control donde se halló una 

significancia bilateral de (0.000) y en cuanto al grupo experimental (Sig. asintótica 

0.000 < p= 0.05), indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna: “Las TAC influye significativamente en la entropía pedagógica en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022.” 

 

3. Respecto a la neguentropía pedagógica, se observa una mejora en el grupo 

experimental, cuya media aumentó de (21.72) a (26.40), en comparación con el grupo 

control que pasó de (22.76) a (49.36). Esto indica que las TAC han tenido un efecto 

positivo en la neguentropía pedagógica, facilitando un aprendizaje más estructurado y 

menos caótico en el grupo experimental. El grupo control se halló una significancia 
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bilateral de (0.000), Lo mismo del G.E se ve una significancia bilateral de (0.000 < p= 

0.05), lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 

“Las TAC influye posiblemente en la neguentropía pedagógica en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia, Huánuco – 2022.” 
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 SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda a los educadores implementar las Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC) de manera continua y estructurada en el currículo ya que esto 

ayuda mejorar  la organización de información de los estudiantes, utilizando 

herramientas digitales y plataformas en línea para fomentar la comprensión, 

organización, recaudación de información y participación activa de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje, equipando al estudiante con habilidades tecnológicas 

esenciales para futuras carreras en un mundo donde la tecnología sigue siendo 

omnipresente y en constante evolución. 

 

2. Se recomienda a los educadores aplicar las Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC) para desarrollar en los estudiantes la entropía pedagógica, crear 

un entorno de aprendizaje dinámico que permita a los estudiantes manejar los sitios y 

plataformas WEP, reducir el tiempo de investigar un tema determinado, aprender de 

manera más autónoma, diseñar, construir y organizar la información haciendo que el 

aprendizaje sea más flexible y creativo.  

 

3. Se recomienda a los educadores aplicar las Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC) para desarrollar en los estudiantes la neguentropía pedagógica, 

encuentre información pertinente en línea, excluya información fake, valore la 

comodidad que le brinda las plataformas virtuales al realizar sus tareas y 

organizaciones desde casa.  
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LAS TAC Y SU INFLUENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO PEDRO SANCHEZ GAVIDIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología Instrumentos                                 

Problema General 

¿Cómo influye las TAC en la 

organización de la 

información con la 

interacción didáctica en los 

estudiantes de secundaria 

de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco - 2022? 

Objetivo 

General 

 

Determinar 

cómo influye 

las TAC  en la 

organización 

de la 

información 

con la 

interacción 

didáctica de los 

estudiantes de 

secundaria de 

la I.E. Pedro 

Sánchez 

Gavidia, 

Huánuco – 

2022. 

Hipótesis General 

 

HI 

Las TAC influye 

positivamente en la 

organización de la 

información con la 

interacción didáctica 

de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 

2022. 

 

H0 

Las TAC influye 

negativamente en la 

organización de la 

información con la 

interacción didáctica 

de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 

2022. 

Variable 

Independiente 

 

Las TAC 

Interacción 

Didáctica 

Es de nivel explicativo por 

cuanto su propósito es 

demostrar que los cambios 

en la variable dependiente 

fueron causados por la 

variable independiente. Es 

decir, se pretende 

establecer con precisión 

una relación causa- efecto, 

la cual puede predecir el 

probable comportamiento 

del objeto. 

El diseño es 

cuasiexperimental, cuyo 

esquema es el siguiente: 

 

G.E:01………X………03 

G.C:02………...………04 

 

Donde: 

G.E: grupo experimental 

G.C: grupo control 

X: variable experimental 

01 y 02: pre observación 

03 y 04: post observación 

Sesión de 

aprendizaje 

Problemas Específicos 

 

PE.1 

Objetivos 

Específicos 

 

OE.1 

Hipótesis Especifica 

 

HE.1 

Variable 

Dependiente 

 

Entropía 

Pedagógica 

 

Cuestionario 
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¿Cómo influye las TAC en la 

entropía pedagógica de los 

estudiantes de secundaria de 

la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 2022? 

PE.2 

¿Cómo influye las TAC en la 

neguentropía pedagógica en 

los estudiantes de secundaria 

de la I.E. Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 2022? 

Determinar 

cómo influye 

las TAC en la 

entropía 

pedagógica en 

los estudiantes 

de secundaria 

de la I.E. Pedro 

Sánchez 

Gavidia, 

Huánuco – 

2022. 

 

OE.2 

Determinar 

cómo influye 

las TAC en la 

neguentropía 

pedagógica en 

los estudiantes 

de secundaria 

de la I.E. Pedro 

Sánchez 

Gavidia, 

Huánuco – 

2022. 

Las TAC influye 

positivamente en la 

entropía pedagógica 

en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 

2022. 

 

HE.2 

Las TAC influye 

posiblemente en la 

neguentropía 

pedagógica en los 

estudiantes de 

secundaria de la I.E. 

Pedro Sánchez 

Gavidia, Huánuco – 

2022. 

Organización 

de la 

Información 

Neguentropía 

pedagógica 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

INSTRUMENTO 
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ANEXO 04 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 05. OTROS DOCUMENTOS 

EVIDENCIAS 
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