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El presente estudio muestra resultados de 
dos países latinoamericanos: Ecuador y 
Colombia. El objetivo general es conocer 
el tratamiento que asumen los jóvenes 
frente a la tecnología digital y los niveles 
de competencia mediática. Como obje-
tivos específicos se plantea: definir los 
indicadores de referencia para medir el 
grado de competencia mediática en los 
jóvenes universitarios; evaluar de mane-
ra exploratoria los niveles y el grado de 
competencia mediática en las muestras 
seleccionadas de los dos países. La me-
todología utilizada para evaluar el grado 
de competencia mediática de los jóvenes 
de Ecuador y Colombia es la práctica 
de una aproximación exploratoria de 
corte descriptivo. Entre los hallazgos se 
evidencia la utilización de navegación a 
internet para habilidades más técnicas 

The present study shows results from 
two Latin American countries: Ecuador 
and Colombia. The general objective is 
to find out how young people get by in 
the face of digital technology and levels 
of media competence. The specific ob-
jectives are to define the reference indi-
cators to measure the degree of media 
competence of university students, and 
to evaluate, in an exploratory way, the 
levels and the degree of media compe-
tence in selected samples from the two 
countries. The methodology used to 
evaluate the degree of media compe-
tence of young people in Ecuador and 
Colombia is to carry out an explora-
tory approach of a descriptive nature. 
Among the findings it is worth noting 
the use of Internet browsing for more 
technical and operational skills than 
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Los medios de comunicación son parte del vivir diario de la humanidad en las 
sociedades actuales. Sin ellos no es posible una interacción que permita una 
comunicación entre generaciones en la vida social (Clarke, 2020). Los medios 

de comunicación nos transmiten formas de actuar y nos influencian en cómo valo-
rar las costumbres y tendencias (Sánchez-Carrero y Aguaded-Gómez, 2013).

Desde las primeras relaciones en la escuela con maestros y compañeros de es-
tudio, los procesos de mediación social se generaban a través del diálogo y la es-
critura como elemento de soporte para adquirir habilidades para leer, comprender 
y actuar a partir de los códigos escritos aprendidos en el proceso de formación 
escolar (Cabero-Almenara y Valencia-Ortiz, 2019). En la actualidad, los soportes 
digitales son los nuevos intermediarios tecnológicos que forman parte de nuestras 
realidades sociales en los escenarios escolares (Drotner, 2019). Esto ha permitido la 
aparición de conceptos como alfabetización mediática, competencias mediáticas y 
competencias ciudadanas, términos que han generado reflexiones en torno a las 
nuevas formas de leer estos fenómenos educativos (Tirado-Morueta et al., 2017).

Así pues, es necesaria una educación en medios que los ayude a construir su 
identidad, también a reconocer el mundo con una mirada crítica y con la capa-
cidad creativa de interpretarlo de forma libre y expresiva. Los medios de comu-
nicación transmiten valores ideológicos. Los medios construyen e interpretan la 
realidad social (Fontcuberta, 1997).

y operativas que valorativas al nivel de 
la competencia mediática. Se detecta la 
necesidad de establecer procesos de al-
fabetización mediática sistémicos y con-
tinuos. El análisis de estos datos podría 
ser considerado como base para el esta-
blecimiento de políticas públicas en edu-
cación mediática. Esta temática en estos 
países es incipiente y se agota en líneas 
generalistas propuestas en documentos 
públicos, concerniente a los planes de 
educación e iniciativas particulares que 
en la actualidad se muestran desarticu-
ladas.

Palabras clave: competencias mediáti-
cas, estrategia educomunicativa, estu-
diantes universitarios, contextos múlti-
ples, alfabetización digital.

valuations at the level of media compe-
tence. The need to establish systematic 
and continuous media literacy proces-
ses is identified. The analysis of these 
data could be considered a basis for the 
establishment of public policies in me-
dia education. This issue in these cou-
ntries is emerging and it is exhausted 
in general lines as proposed in public 
documents, concerning the education 
plans and particular initiatives that are 
currently fragmented.

Key words: media competences, edu-
communicative strategy, university stu-
dents, multiple contexts, digital literacy.
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La educación mediática inicia la crisis de quién debe asumirla. El sistema 
escolar no termina por articularla y en el contexto social parece prevalecer la 
creencia de que la sola interacción con estos artefactos tecnológicos nos faculta 
para hacerle frente a sus impactos (Jitjumnong, Chujai y Kamata, 2020). Sin em-
bargo, la interacción con estos dispositivos culturales estratégicos ha permitido 
generar espacios de reflexión que deben asumir los escenarios educativos como 
la escuela, desde las implicaciones expresivas, técnicas, culturales y axiológicas, 
al igual que organismos internacionales (Juan, Yasmín y Milton, 2020). Desde 
1964, la UNESCO está promoviendo encuentros internacionales que analicen 
problemáticas y nuevas estrategias para la educomunicación (Alcolea-Díaz, Reig 
y Mancinas-Chávez, 2020). 

En el contexto actual sería difícil imaginar el devenir social y cultural de la 
humanidad sin la interacción que se realizan diariamente con los diferentes me-
dios de comunicación. Los medios de comunicación nos ayudan a ver más allá 
de nuestros horizontes, activan nuestra curiosidad y fomentan nuestra imagina-
ción. Sin ellos nos sentimos vacíos. Con la televisión, la radio o nuestro smartpho-
ne vencemos a la soledad (García-Leguizamón, 2010: 281), y más en estos mo-
mentos en los que el COVID-19 nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas 
desconociendo cuándo podremos volver a salir. 

En este siglo debe decidirse cuáles son los caminos más asertivos para educar 
con, en y frente a los medios. Las razones para hacerlo siempre han existido, pero 
hoy se agudizan por la infoxicación (o sobrecarga informativa), el aumento de 
aparatos tecnológicos en nuestros hogares (muchos de ellos de carácter de inteli-
gente como lavadoras, batidoras, frigoríficos, televisiones o altavoces), las modas 
o la obsolescencia vertiginosa en donde una computadora queda obsoleta en dos 
años. Vivimos tiempos extraños que nos hacen inmovilizar nuestra capacidad de 
reacción, “provocando una fe ciega y sin cuestionamientos” (Sánchez-Carrero y 
Contreras-Pulido, 2012: 25).

Detrás de la expresión “competencia mediática” hay discusiones crítico-re-
flexivas e instrumentales, todas conducentes al desarrollo sistémico de habilida-
des desde diferentes dimensiones que ayuden a las personas a interactuar en una 
realidad creada por los medios (García-Leguizamón, 2010).

Para generar transformaciones, la apropiación de este universo tecnológico re-
quiere de un sustrato: sin competencias y alfabetización mediática ¿cómo afron-
tar estos consumos culturales? Hay que desarrollar habilidades cognitivas para 
interactuar con estos bienes culturales, aprender a discernir “y seleccionar entre 
una gama muy amplia de oferta formativa e informativa” (Huergo y Trenado, 
2010: 75). Y para lograrlo se requiere de un proyecto de alfabetización mediática 
que genere competencias mediáticas. Una alfabetización mediática que sea crí-
tica y a la vez liberadora. No necesitamos una formación como usuarios de un 
nuevo dispositivo tecnológico (Rivera et al., 2017).

No se trata de instrumentalización, sino del desarrollo de altas capacidades 
metacognitivas exigidas para afrontar las demandas complejas del ecosistema 
mediático (Milenkova, Keranova y Peicheva, 2020), es decir, la capacidad de pre-
guntarse los porqués de este ecosistema. Las competencias mediáticas se constitu-
yen en una combinación de habilidades cognitivas y prácticas interrelacionadas, 
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100 conocimientos, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales que 
se movilizan a la vez para llevar a cabo una acción efectiva (Guex y Stiefel, 2010: 
32).

Podría afirmarse que una alfabetización mediática asertiva debe generar com-
petencias mediáticas adecuadas; de ahí la importancia de este último concepto 
en los abordajes actuales de la educación en medios. Si puede determinarse el 
nivel de competencia de quienes han participado o no en alfabetizaciones mediá-
ticas, es posible fortalecer los procesos educativos mediáticos o saber cuáles son 
las rutas a seguir para hacerle frente a esta necesidad formativa.

Lograr este tipo de formación implica considerar las dimensiones que debe 
suponer esta competencia —lenguaje, tecnología, procesos de interacción, pro-
cesos de producción y difusión, ideología y valores y estética—, cada una de ellas 
diseñada en dos aspectos: el de la creación de mensajes de cada uno y el de la 
interacción con mensajes de otros (Ferrés y Piscitelli, 2012: 75).

Pensar en competencias mediáticas en países como Colombia y Ecuador, don-
de el abordaje de la relación medios-educación difícilmente ha superado la fase 
tecnologicista de la educación mediática, es doblemente retador. Las investiga-
ciones que presentan este manuscrito se nutren de la experiencia española de 
más de una década en el abordaje de las competencias mediáticas y de casi cin-
cuenta años en la articulación del tema medios con lo educativo y lo sociocultu-
ral (Scolari, 2016).

Estas investigaciones se adaptan de la memoria técnica del Proyecto que ce-
rró en el 2014: I+D, la competencia en comunicación audiovisual en un entorno di-
gital. Se trata de un diagnóstico de necesidades en tres ámbitos sociales: el de 
los profesionales de la comunicación, , el de la enseñanza obligatoria y el de la 
enseñanza universitaria. En el estudio participaron la Universitat Pompeu Fabra, 
la Universidad de Huelva y la Universidad de Valladolid. Y en la actualidad es 
replicado desde diferentes perspectivas entre las universidades que forman parte 
de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación sobre Competencias 
Mediáticas para la ciudadanía, que tiene a más de 60 investigadores de 14 países 
europeos y latinoamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, España, Italia, México, Perú, Portugal y Venezuela (<https://redalfamed.
org/>).

El objetivo general es conocer el comportamiento que los jóvenes tienen fren-
te a las tecnologías y cuál es el nivel de competencia mediática que poseen desde 
el acercamiento exploratorio de corte descriptivo para la evaluación del grado 
de competencia mediática en los jóvenes de los dos países. Y los objetivos espe-
cíficos: definir los indicadores de referencia para medir el grado de competencia 
mediática en los jóvenes universitarios; evaluar de manera exploratoria los nive-
les y el grado de competencia mediática en las muestras seleccionadas de los dos 
países y detectar algunas necesidades y carencias de los ámbitos sociales específicos 
en relación con los niveles de competencia mediática desde los estudios de Ferrés 
(2007) y Ferrés y Piscitelli (2012).

En tal virtud, en este estudio se presentan los resultados cuantitativos de los 
dos países, hallazgos que hacen inminente la necesidad de establecer procesos de 
alfabetización mediática sistémicos y continuos. El análisis de estos datos podría 

http://www.upf.edu/es/
http://www.competenciamediatica.es/
http://www.uva.es/
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ser considerado como base para el establecimiento de políticas públicas en edu-
cación mediática, temática que en estos países es incipiente y se agota en algunas 
líneas generalistas propuestas en documentos públicos sobre los planes de educa-
ción o en iniciativas particulares desarticuladas.

La promoción de las competencias mediáticas no puede asociarse solo con 
los espacios educativos formalizados, ni relacionarse con procesos pedagógicos y 
didácticos tradicionalistas. Este proceso formativo es un reto social que involucra 
a diferentes actores y que impacta el ejercicio de la ciudadanía, máxime, cuan-
do en la actualidad participamos de contextos globalizados e hipercomunicados 
(Gozálvez-Pérez y Contreras-Pulido, 2014). Esto significa que ser ciudadano hoy 
es ser ciudadano en lo mediado y para ello se requiere de la aprehensión de co-
nocimientos, habilidades y actitudes para que la ciudadanía en democracia haga 
valer su protagonismo en el terreno político, jurídico, social, económico, ecoló-
gico o intercultural, para no caer en nuevas formas de sumisión en tales ámbitos 
(Gozálvez-Pérez y Contreras-Pulido, 2014).

Si quieren fortalecerse estas iniciativas, es necesario partir de evaluaciones 
reales de la competencia mediática de los jóvenes de estos países como uno de 
los colectivos más importantes. Estos estudios y la difusión internacional de sus 
resultados resultan esenciales porque son una muestra de la situación en educa-
ción mediática de países latinoamericanos que necesitan fortalecer sus procesos 
ciudadanos y políticos, y que para lograr estos propósitos requieren el concurso 
de formar a una juventud en, con y ante los medios en los escenarios escolares 
para educar a una ciudadanía comprometida con el devenir social y político.

MARCO TEÓRICO

El aprendizaje desde que nacemos hasta que morimos es un hecho irrevocable 
en la sociedad de las pantallas (Caldeiro-Pedreira y Aguaded-Gómez, 2015). La 
educomunicación va a ser parte de la formación de las personas permanente y 
necesaria por distintas razones tanto personales como profesionales allá donde 
tengamos que interactuar con aplicaciones digitales. 

Con los cambios tecnológicos de los años noventa del siglo pasado hemos co-
menzado a hablar sobre la educomunicación aplicada a las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). La aparición del término alfabetización digital se 
ha ido dirigido a dos aspectos principales: el primero interesado principalmente 
en el software o en la herramienta digital y el segundo interesado en aspectos de 
utilización de la herramienta para aspectos participativos, sociales o comunica-
cionales (Martínez et al., 2013).

Es indiscutible que las TIC han entrado a formar parte de nuestras vidas de 
manera acelerada y han ocasionado consecuencias dentro del ámbito tecnológi-
co. Pensamos que el ritmo de crecimiento y de innovación seguirá aumentando. 
La alfabetización es un concepto que ha variado a lo largo de la historia. La alfa-
betización digital va a comprender nuevas formas que se tienen que incorporar a 
la institución educativa. La alfabetización digital va a comprender competencias 
en producción, en lenguaje audiovisual, en recursos informáticos, en habilidades 



ISIDRO MARÍN-GUTIÉRREZ, DIANA RIVERA-ROGEL, DAMIAN MENDOZA-ZAMBRANO, LIGIA INÉS ZULUAGA-ARIAS
TR

ÍP
O

D
O

S 
20

20
   

|  
 4

6

102 de buscar la información en las redes, en selección de información y de transfor-
mación para unos fines indicados (Moreira, 2014). La alfabetización digital va a 
permitir que una persona realice habilidades en ambientes digitales a través de 
la hipermedia con textos, sonidos, imágenes y videos digitales, y que aprenda a 
trabajar en comunidad aplicando los nuevos conocimientos que ha adquirido 
(Gros-Salvat y Contreras, 2006).

En el mundo digital se hace necesario alcanzar habilidades mínimas para 
aprovechar la innovación tecnológica que nos rodea, con el fin de conocer pa-
rámetros y herramientas nuevas que nos ayuden en el crecimiento diario de-
trás de este auge que está marcando a las nuevas enseñanzas. Incluso está unida 
con la red para trabajar en un entorno digital. Los cambios de la tecnología son 
constantes en el mundo tradicional y dejan que usuarios frecuentes de esta he-
rramienta generen nuevas interpretaciones tecnológicas; innovar a través de la 
tecnología hace que los usuarios sean partícipes de nuevos escenarios formativos.

La alfabetización no es solo un tema de lectoescritura y matemáticas básicas, 
sino también un aprendizaje profundo sobre el entorno que tiene que ayudar al 
individuo a estar cómodo en su realidad y a poder actuar de manera reflexiva. 
Gracias a ello se deben adquirir todos los recursos que ofrece la sociedad para po-
der interactuar de una manera crítica con la cultura existente. La alfabetización 
es una necesidad del ciudadano ante la sociedad que le toca vivir (Moreira, 2014).

La alfabetización digital es aquella práctica que permite al usuario tener bases 
para organizar, entender y analizar información real-verídica por medio de la 
tecnología. Este cambio se demuestra por diferentes razones: en primer lugar, por 
la llegada del mundo virtual donde con un click localiza todo lo que busca; en 
segundo lugar, es importante la alfabetización en nuestro aprendizaje con las tec-
nologías porque así podemos comprender la importancia de nuestra rutina dia-
ria, con ellas nos podemos especializar en diferentes ramas de estudio permitien-
do el libre acceso a cursos online, con el único objetivo de acatar conocimientos.

La sociedad de las pantallas crea nuevas formas de alfabetización digital para 
la formación ciudadana en competencias digitales. Para la nueva sociedad son 
fundamentales nociones en comunicación digital o la participación en redes 
(Gros-Salvat y Contreras, 2006). La alfabetización digital, desde su misma defi-
nición y contenidos, es materia de discusión. Inicialmente, el concepto de alfa-
betización lectora fue entendido como la simple capacidad de leer y escribir. Tal 
concepción fue ampliada por la UNESCO (1986) a través del concepto de alfabe-
tización funcional, describiendo a las personas alfabetizadas cuando pueden leer, 
escribir y comprender lo que han escrito o leído. La alfabetización funcional se 
refiere a cuando una persona puede realizar todas las actividades necesarias para 
el funcionamiento eficaz de su comunidad (Bravo y Contreras, 2000: 37). Por 
ejemplo, las actividades del profesorado están cambiando gracias a las TIC. Está 
cambiando de metodología para tener nuevos objetivos educativos. El profeso-
rado ya no es un mero transmisor del conocimiento, sino un facilitador de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las TIC van a ser fundamentales tanto 
en la práctica educativa como en las actividades creadas por el profesorado. El 
alumnado cuenta con habilidades en el uso de las TIC por su contacto desde la 
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niñez. Aprenden de manera autónoma y adquieren así capacidades y habilidades 
que los acercan hacia sus propias metas.

Es necesario también analizar que en algunos contextos latinoamericanos las 
variables sociodemográficas tienen influencia en el acceso a los materiales, así 
como el aprovechamiento académico o el conocimiento del lenguaje (Mendoza 
et al., 2017: 520).

Las habilidades del ciudadano en la sociedad de las pantallas necesitan de la 
ayuda de la tecnología. Las TIC ofrecen nuevas posibilidades al mundo educativo 
(ofrecen nuevas formas de educación, de aplicar lo aprendido, lo importante ya 
no son los contenidos, sino la interacción que se produzca con ellos, el acceso a 
la información, etc.). Gracias a las TIC, los alumnos van a tener un aprendizaje 
activo y colaborativo. El docente debe incorporarlo a su quehacer diario. La alfa-
betización digital no es ni más ni menos que la formación para vivir en su nuevo 
entorno y debe adquirirse en el hogar y en las instituciones educativas (Moreiro 
et al., 2010).

METODOLOGÍA

Material y métodos

El objetivo principal de este estudio es saber cuáles son las diferencias desde las 
seis dimensiones definidas por Ferrés (2007) y Ferrés-i Prats y Piscitelli (2012) en 
estudiantes universitarios (17-22 años). En este artículo determinaremos el nivel 
de competencia audiovisual de las seis dimensiones: 1) Lenguaje; 2) Tecnología; 
3) Procesos de interacción; 4) Procesos de producción y difusión; 5) Ideología y 
Valores y 6) Estética. La hipótesis de partida para este estudio es que existen dife-
rencias en cuanto a las dimensiones.

Metodología

Según los datos de este estudio, existen experiencias previas sistemáticas y pro-
longadas de evaluación sobre el nivel de adquisición en competencias mediáticas 
en alumnado universitario (Sari et al., 2020). En este caso, nuestra investigación 
es precursora de la exploración de las competencias mediáticas en el ámbito uni-
versitario entre alumnado universitario en Ecuador y Colombia.

La metodología que se utilizó en esta investigación fue cuantitativa con el uso 
del cuestionario digital. El instrumento básico fue la encuesta online. Para diseñar 
el cuestionario hemos seguido el formato para medir las competencias mediáti-
cas de Ferrés-i Prats y Piscitelli (2012). ¿Por qué hemos utilizado este formato y 
no otro? Básicamente porque es un modelo ya validado, muy utilizado y citado 
por otros investigadores como figura en el gráfico nº 1 elaborado con las citas en 
la base de datos de Scopus de Ferrés-i Prats y Piscitelli (2012), siendo utilizado por 
Izquierdo-Iranzo y Gallardo-Echenique (2020) o Pérez-Rodríguez et al. (2019), 
entre otros.
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104 Gráfico 1. Número de citaciones por año del artículo de Ferrés-i Prats y Piscitelli 
(2012) en la base de datos de Scopus

Fuente: SCOPUS <https://bit.ly/2WNJCYj>.

Una vez terminado el cuestionario por un equipo multidisciplinar de profesores 
internacionales, se realizó una prueba piloto sobre una muestra de 60 individuos 
de varias instituciones de los dos países que conforman el estudio. No hubo nin-
gún tipo de dificultad a la hora de responder al cuestionario. Estas muestras de 
los pretest fueron sometidas a análisis de fiabilidad y de consistencia interna con 
el índice Alfa de Crombach, y alcanzaron valores de 0,83. Consideramos que el 
resultado es fiable. No se realizaron cambios a la versión postest del cuestionario. 
Los análisis de fiabilidad y los juicios de los expertos internacionales fueron el 
proceso de validación del cuestionario. El cuestionario consta de 23 preguntas.

El cuestionario se realizó durante el año 2017 (concretamente desde el 
8/01/2017 hasta el 1/07/2017) en Colombia a 484 estudiantes y en Ecuador a 
1.616 estudiantes, de acuerdo a distribución. Las encuestas a universitarios se 
pueden consultar en <https://goo.gl/XFwgP3>. Se recogió un total de 2.100 cues-
tionarios en los dos países. El cuestionario contenía preguntas que atendían a las 
seis dimensiones propuestas por Ferrés (2007) en la tabla 1.

Tabla 1. Preguntas por dimensiones y cuestionarios

Cuestionario a universitarios

Lenguaje Preguntas 13, 14 y 16

Tecnologías Preguntas 8, 10, 11 y 12

Interacción Preguntas 9, 17, 18, 19 y 20

Producción y Difusión Preguntas 22 y 23

Ideología y Valores Preguntas 21

Estética Preguntas 15

Fuente: elaboración propia.

https://bit.ly/2WNJCYj
https://goo.gl/XFwgP3
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El diseño fue descriptivo, ya que nuestra investigación se centró en analizar cuál 
era el nivel de las variables en un determinado momento para describir los fe-
nómenos y estudiar su incidencia (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y 
Baptista-Lucio, 2014). Otro paso fue descargar las bases de datos creadas por el 
sistema y limpiarlo de posibles errores. Más tarde se recategorizaron todas las 
respuestas con el programa estadístico SPSS (versión 23), con la rúbrica de evalua-
ción creada durante el diseño de las encuestas para medir las diferentes dimensio-
nes sobre competencias mediáticas. Los indicadores presentados son genéricos y 
flexibles, adaptados a la situación educativa.

Tras obtener los datos básicos, se realizaron análisis estadísticos empleando 
el nivel de significancia del 95%, así como las pruebas de Chi-cuadrado (χ²) para 
diferenciar si las frecuencias observadas en cada una de las variables categóricas 
presentan frecuencias que se pueden encontrar si las muestras fueron extraídas 
de una población con una específica distribución.

Población y muestra

Nuestra investigación tiene una población estudiantil universitaria de dos paí-
ses. La muestra es de estudiantes universitarios de 17-22 años. El universo de 
estudio fueron alumnos universitarios tanto de centros públicos como priva-
dos. Se aplicó un total de 2.100 cuestionarios en estudiantes universitarios. 
La muestra fue seleccionada aleatoriamente por universidades de ambos paí-
ses. Las variables independientes son la edad, el sexo y la universidad a la que 
pertenecen. Queda por adelantado que con esta muestra no pretendemos una 
significancia poblacional.

RESULTADOS 

Lenguaje

El 47,7% de los colombianos se encuentra altamente de acuerdo con respecto a 
los mensajes de los medios, y el 40,4% de los ecuatorianos, también. Existe una 
diferencia significativa del 15,5% entre los colombianos y los ecuatorianos en el 
grado alto de acuerdo (véase tabla 2).
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106 Tabla 2. Resultados de la dimensión de Lenguaje

Lenguaje Ecuador Colombia

Pregunta Baja Media Alta Baja Media Alta

13. Respecto a los mensajes de los medios, 

indica tu grado de acuerdo con estas 

afirmaciones.

12,9% 46,6% 40,4% 9,6% 42,8% 47,7%

14. Indica tu grado de acuerdo con el 

significado de los diferentes lenguajes en 

este fragmento de la película.

15% 37,7% 48,4% 15,4% 31,7% 52,9%

16. Indica tu grado de acuerdo con la 

importancia de estos elementos artísticos en 

el significado de este videoclip.

20,7% 34,6% 44,8% 18,9% 28,5% 52,6%

Fuente: elaboración propia.

Se observa que el 52,9% de los colombianos se encuentra con la mayor partici-
pación en el grado alto de acuerdo con el significado de los diferentes lenguajes 
(verbal, visual y musical) en el fragmento de la película y el 48,4% los ecuatoria-
nos, también. El 52,6% de los colombianos presenta un grado alto de acuerdo 
con la importancia de elementos artísticos en el significado del videoclip, respec-
to al 44,8% de ecuatorianos.

Se valida la hipótesis nula, Ho, que plantea la igualdad de las medias propor-
cionales de los dos países en los diferentes factores (Canavos, 1988). Es decir:

Donde:

                  =  Proporción de individuos que cumplen con la característica ob-
jeto de estudio en Colombia.

                 =  Proporción de individuos que cumplen con la característica obje-
to de estudio en Ecuador.

El test de prueba será:

Luego se procede a realizar la regla de decisión con un nivel de significancia del 
,05:
Así:
Si  
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Es decir:

Con una confianza del 95% se puede concluir que existe una diferencia estadís-
ticamente significativa entre Colombia y Ecuador con respecto a los mensajes de 
los medios y el grado de importancia de estos elementos artísticos en el significa-
do del videoclip visualizado (véase tabla 3).

Tabla 3. Diferencia estadística de medias proporcionales

Proporción Pi Estadístico 

de prueba

Valor 

crítico 

Zα/2

Regla de 

decisión
Pregunta Colombia Ecuador

13. Respecto a los mensajes de los medios, 

indica tu grado de acuerdo con estas 

afirmaciones.

47,7% 40,4% 2,832 1,96 Se rechaza 

Ho

14. Los diferentes lenguajes en este 

fragmento de película.

52,9% 48,4% 1,739 1,96 Se acepta 

Ho

16. De estos elementos artísticos en el 

significado del videoclip.

52,6% 44,8% 3,018 1,96 Se rechaza 

Ho

Fuente: elaboración propia.

En el factor del significado de los diferentes lenguajes (verbal, visual y musical) 
en el fragmento de la película no existe diferencia significativa estadística con un 
nivel 5%.

Tecnología

El 43,6% de los colombianos opina que se encuentran con un alto grado de cono-
cimiento de los recursos y el 37,6% los ecuatorianos, también. Se observa que los 
dos países, Colombia y Ecuador, presentan similitudes en cuanto al navegador 
que más utiliza; es decir, el 27,3% de los colombianos tiene un alto grado de uso 
del navegador y el 26,3% de los ecuatorianos, también. El 56% de los colombia-
nos tiene un alto grado de razón en por qué utilizan el navegador y el 46,1% de 
los ecuatorianos presenta altas razones de uso. El 35,94% de los colombianos 
muestra un bajo grado en utilizar los pasos para realizar una búsqueda en inter-
net y el 30,4% refleja que los ecuatorianos hacen un bajo uso de los pasos para 
realizar la búsqueda.



ISIDRO MARÍN-GUTIÉRREZ, DIANA RIVERA-ROGEL, DAMIAN MENDOZA-ZAMBRANO, LIGIA INÉS ZULUAGA-ARIAS
TR

ÍP
O

D
O

S 
20

20
   

|  
 4

6

108 Tabla 4. Resultados de la dimensión de Tecnología

Dimensión de Tecnologías Ecuador Colombia

Pregunta Baja Media Alta Baja Media Alta

8. Indica el grado de conocimiento que 

tienes de los siguientes recursos.

29,9% 32,5% 40,4% 29,4% 42,8% 47,7%

10. ¿Cuál es el navegador que más utilizas? 55% 37,7% 18,7% 62,1% 31,7% 52,9%

11. Señala la razón principal por la que lo 

utilizas.

19,8% 34,6% 34,1% 17,4% 28,5% 52,6%

12. ¿Qué pasos sigues para realizar una 

búsqueda en internet?

28,3% 41,3% 30,4% 30,5% 33,6% 35,9%

Fuente: elaboración propia.

Con una confianza del 95%, se puede concluir que existe una diferencia esta-
dísticamente significativa entre Colombia y Ecuador con respecto al grado de 
conocimiento que se tiene de los recursos. En cuanto a la razón principal por 
la que utiliza un navegador u otro y sobre los pasos que sigue para realizar una 
búsqueda en internet, véase tabla 5.

Tabla 5. Diferencia estadística de medias proporcionales  
de la dimensión de Tecnologías

Proporción Pi Estadístico 

de prueba

Valor 

crítico 

Zα/2

Regla de 

decisión
Dimensión de tecnologías Colombia Ecuador

8. Indica el grado de conocimiento que 

tienes de los siguientes recursos.

43,6% 37,6% 2,348 1,96 Se rechaza 

Ho

10. ¿Cuál es el navegador que más utilizas? 27,3% 26,3% 0,434 1,96 Se acepta 

Ho

11. Señala la razón principal por la que lo 

utilizas.

56% 46,1% 3,845 1,96 Se rechaza 

Ho

12. ¿Qué pasos sigues para realizar una 

búsqueda?

35,9% 30,4% 2,234 1,96 Se rechaza 

Ho

Fuente: elaboración propia.

Hay diferencias significativas excepto en la pregunta 10 sobre el navegador que 
más utiliza.

Recepción e interacción

En Colombia el 34,3% presenta un grado alto de capacidad para actuar con los 
diferentes contenidos audiovisuales y en Ecuador el 29,8% opina que tienen 
un grado alto de capacidad para actuar con diferentes contenidos audiovisuales 
(véase tabla 6).
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Tabla 6. Resultados de la dimensión de recepción e interacción. Resultados  
de presencia de los factores de la dimensión de recepción e interacción

Ecuador Colombia

Preguntas Baja Media Alta Baja Media Alta

9. Indica tu grado de capacidad para actuar 

con diferentes contenidos audiovisuales.

38% 32,2% 29,8% 36,2% 29,5% 34,3%

17. Valora tu grado de conocimiento sobre 

los mecanismos que pueden existir entre los 

siguientes medios para presentar quejas o 

denuncias sobre contenidos audiovisuales.

32,5% 33,9% 33,6% 36,1% 28,1% 35,7%

18. ¿En qué medida has utilizado los 

mecanismos para presentar quejas o 

denuncias de los siguientes medios?

62,9% 19,4% 17,7% 72,4% 11,7% 15,8%

19. Indica tu grado de acuerdo respecto a la 

conveniencia de denunciar o quejarte.

22,4% 29,9% 47,6% 21,2% 21,6% 57,2%

20. Valora tu grado de usos de los siguientes 

mecanismos que utilizas para formular 

quejas o denuncias.

41,6% 35,7% 22,7% 49% 28,7% 22,4%

Fuente: elaboración propia.

En la valoración del grado alto de conocimiento sobre los mecanismos que pue-
den existir en los medios para presentar quejas o denuncias sobre contenidos 
audiovisuales los dos países presentan patrones similares: en Colombia el 35,7% 
califica de alto grado el conocimiento, y en Ecuador, el 33,6%. Los dos países 
presentan similitudes en cuanto al bajo grado de uso de los mecanismos para 
presentar quejas o denuncias de los medios. Así, se observa que el 72,4% de los 
colombianos muestra un bajo grado de uso de los mecanismos frente al 62,9% 
de los ecuatorianos. En los dos países se reflejan participaciones sobresalientes en 
el alto grado respecto a la conveniencia de denunciar o quejarse. El 57,2% de los 
colombianos tiene un alto grado de conveniencia de denunciar frente al 47,6% 
los ecuatorianos. Se observa que los dos países presentan altas participaciones en 
la valoración bajo grado en el uso de los mecanismos que se utiliza para formular 
quejas o denuncias: el 49% de los colombianos tiene un grado bajo del uso de los 
mecanismos frente al 41,6% de los ecuatorianos.

Con una confianza del 95%, se puede concluir que existe una diferencia es-
tadísticamente significativa entre Colombia y Ecuador con respecto a la conve-
niencia de denunciar o quejarse (véase tabla 7).
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110 Tabla 7. Diferencia estadística de medias proporcionales

Proporción Pi Estadístico 

de prueba

Valor 

crítico 

Zα/2

Regla de 

decisión
Dimensión de Recepción e Interacción Colombia Ecuador

9. Indica tu grado de capacidad para actuar 

con diferentes contenidos audiovisuales.

34,3% 29,8% 1,845 1,96 Se acepta 

Ho

17. Valora tu grado de conocimiento sobre 

los mecanismos que pueden existir en los 

siguientes medios para presentar quejas o 

denuncias sobre contenido audiovisual.

35,7% 33% 1,092 1,96 Se acepta 

Ho

18. En qué medida has utilizado los 

mecanismos para presentar quejas o 

denuncias de los siguientes medios.

15,8% 17,7% 0,994 1,96 Se acepta 

Ho

19. Indica tu grado de acuerdo respecto a 

la conveniencia de denunciar o quejarte.

57,2% 47,6% 3,736 2,96 Se rechaza 

Ho

20. Valora tu grado de uso de los siguientes 

mecanismos que utilizas para formular 

quejas o denuncias. 

22,4% 22,7% 0,139 3,96 Se  acepta 

Ho

Fuente: elaboración propia.

Respecto a factores de la capacidad para actuar con diferentes contenidos audio-
visuales, los conocimientos sobre los mecanismos que pueden existir en los si-
guientes medios para presentar quejas o denuncias sobre contenidos audiovisua-
les; en la medida de estos resultados, no existe diferencia significativa estadística 
con un nivel del 5%.

Producción y Difusión

En la elaboración de una historia visualmente bien contada, los dos países presen-
tan comportamientos similares en el grado medio. En Colombia, el 86% muestra 
un nivel medio de elaboración de una historia visualmente bien elaborada frente 
al 75,6% de los ecuatorianos. 

Los dos países presentan grados altos de similitud en ordenar los pasos para 
realizar un producto audiovisual. Es decir, en Colombia el 86,6% tiene un alto 
grado de orden de los pasos a elaborar una historia visualmente bien contada, y 
en Ecuador, el 80,5%.
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Tabla 8. Resultados de la dimensión de Producción y Difusión

Producción y Difusión Ecuador Colombia

Pregunta Baja Media Alta Baja Media Alta

22. Elabora una historia visualmente bien 

contada.

20% 75,6% 4,2% 10,7% 86% 3,3%

23. Ordena los siguientes pasos para realizar 

un producto audiovisual.

9,7% 9,8% 80,5% 8,9% 4,5% 86,6%

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, con una confianza del 95%, se puede concluir que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre Colombia y Ecuador con respec-
to a la pregunta (22) —elaborar una historia visualmente bien contada—. En la 
pregunta (23) —ordenar los pasos para realizar un producto audiovisual—, existe 
diferencia significativa estadística con un nivel del 5%.

Tabla 9. Diferencia estadística de medias proporcionales

Producción y Difusión Proporción Pi Estadístico 

de Prueba

Valor 

crítico 

Zα/2

Regla de 

decisión
Pregunta Colombia Ecuador

22. Elabora una historia visualmente bien 

contada.

3,3% 4,2% 0,944 1,96 Se acepta 

Ho

23. Ordena los siguientes pasos para realizar 

un producto audiovisual.

86,6% 80,5% 3,323 1,96 Se rechaza 

Ho

Fuente: elaboración propia.

Ideologías y valores

Los dos países presentan participaciones similares en el bajo grado valor de parti-
cipación en temas sociales y/o políticos: en Colombia el 66,4% muestra una baja 
valoración en participar y en el Ecuador, el 64,2%. 

Tabla 10. Resultados de la dimensión de Ideologías y Valores

Ideología y Valores Ecuador Colombia

Pregunta Baja Media Alta Baja Media Alta

21. Valora tu participación en temas sociales 

y/o políticos.

64,2% 21,5% 14,4% 66,4% 20% 13,7%

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, con una confianza del 95%, se puede concluir que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre Colombia y Ecuador con respecto 
a valorar la participación en temas sociales y/o políticos. 
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112 Tabla 11. Diferencia estadística de medias proporcionales

Ideologías y Valores Proporción Pi Estadístico 

de Prueba

Valor 

crítico 

Zα/2

Regla de 

decisión
Pregunta Colombia Ecuador

21. Valora tu participación en temas 

sociales y/o políticos.

13,7% 14,4% 0,391 1,96 Se acepta 

Ho

Fuente: elaboración propia.

Estética

En Colombia, el 35,4% valora en grado alto los elementos que componen la ima-
gen, en Ecuador, el 38,1%.

Tabla 12. Resultados de la dimensión de Estética

Estética Ecuador Colombia

Pregunta Baja Media Alta Baja Media Alta

15. Analiza esta imagen desde el punto 

de vista estético y valora el grado de 

importancia de los siguientes elementos.

22,1% 39,8% 38,1% 27,2% 37,4% 35,4%

Fuente: elaboración propia.

Con una confianza del 95%, se puede concluir que no existe una diferencia es-
tadísticamente significativa entre Colombia y Ecuador con respecto a analizar la 
imagen desde el punto de vista estético.

Tabla 13. Diferencia estadística de medias proporcionales

Estética Proporción Pi Estadístico 

de Prueba

Valor 

crítico 

Zα/2

Regla de 

decisión
Pregunta Colombia Ecuador

15. Analiza esta imagen desde el punto 

de vista estético y valora el grado de 

importancia de los siguientes elementos.

3,3% 4,2% 0,944 1,96 Se acepta 

Ho

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Si bien es cierta la disposición de los jóvenes en Ecuador y Colombia para navegar 
libremente en la Aldea líquida cuando se tiene la accesibilidad de internet, en los 
resultados se evidencia la utilización para habilidades más técnicas y operativas 
que valorativas en cuanto a la competencia mediática. Es el caso llamativo de 
bajos niveles en la dimensión de Ideología y Valores tanto de Ecuador como de 
Colombia. Estos resultados al compararlos con estudios similares (Rivera-Rogel et 
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al., 2017) revelan comportamientos similares a los de estudiantes de bachillerato 
españoles (Pérez-Rodríguez et al., 2019). 

Gráfico 2. Resultado por dimensiones de Ecuador

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3. Resultado por dimensiones de Colombia

Fuente: elaboración propia.
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114 En cuanto a la dimensión de Tecnologías, la pregunta (12)  “¿Qué pasos sigues 
para realizar una búsqueda en internet?” revela que, a pesar de que el acceso a 
internet actualmente en Ecuador se encuentra por encima de Colombia, a la hora 
de reflejar la capacidad de búsqueda, la habilidad para el conocimiento de esta 
búsqueda la tienen en mayor medida los jóvenes universitarios de Colombia, lo 
que resulta significativo. Existen diferencias considerables por países en cuanto 
al conocimiento de recursos (Pregunta 8) y la razón por la que utilizan un na-
vegador de internet y no otro (Pregunta 11). Pero no existen diferencias en la 
utilización de navegadores de internet. 

Existen diferencias significativas en la dimensión de Lenguaje entre estudian-
tes ecuatorianos y colombianos, sobre el lenguaje de los medios (Pregunta 13) y 
los elementos artísticos (Pregunta 16), excepto en la pregunta 14 sobre los dife-
rentes lenguajes en el fragmento de película visualizado. 

También existen diferencias significativas en la dimensión de Recepción e In-
teracción. En cuanto al grado de uso de mecanismos de quejas y denuncias (Pre-
gunta 19), descubrimos que los resultados son significativos entre ambos países. 
Concretamente, los estudiantes ecuatorianos conocen sus derechos y presentan 
más quejas y denuncias ante los medios que los estudiantes colombianos.

Se aprecian diferencias significativas entre los estudiantes universitarios co-
lombianos y ecuatorianos en cuanto a la dimensión de Producción y Difusión, 
en los pasos para realizar un producto audiovisual (Pregunta 23), siendo más alto 
en los estudiantes colombianos. 

Por lo que se refiere a las dimensiones de Estética y de Ideología y Valores no 
se aprecian resultados significativos entre unos y otros. Así pues, observamos que 
persiste una brecha relativa a niveles más complejos de alfabetización digital.
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