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RESUMEN 

La presente investigación, titulada “Educomunicación en entornos digitales: análisis del consumo 

de contenido educativo en YouTube de los estudiantes de bachillerato en la zona rural de Ibarra”, 

analiza el uso de YouTube como herramienta educativa entre los estudiantes de bachillerato. Se 

utiliza un enfoque metodológico mixto para responder al objetivo principal: comprender si los 

estudiantes emplean esta plataforma principalmente como recurso para el aprendizaje y la 

realización de tareas o si su uso se centra en el entretenimiento. 

En las conclusiones, se subraya cómo la tecnología ha transformado el entorno educativo, dando 

lugar al surgimiento de nuevas plataformas digitales. Los estudiantes de la Unidad Educativa Valle 

del Chota valoran YouTube como una herramienta educativa eficaz debido a su capacidad para 

ofrecer contenido detallado, especialmente a través de videos explicativos creados por 

educomunicadores. Aunque YouTube conserva un rol clave en el aprendizaje, su uso para el 

entretenimiento ha disminuido, ya que otras plataformas como TikTok (videos cortos), servicios 

de streaming (videojuegos) y Spotify (música) dominan en esos ámbitos. 

Este estudio resalta la relevancia de YouTube como herramienta educativa, evidenciando tanto sus 

ventajas como las limitaciones frente a la creciente competencia tecnológica. Los hallazgos buscan 

contribuir al diseño de estrategias más efectivas para promover el uso de entornos digitales en la 

educación. 

Palabras clave: Redes sociales, educación, educomunicación, entornos digitales, contenido 

educativo, YouTube, estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research, titled "Educommunication in Digital Environments: Analysis of Educational 

Content Consumption on YouTube by High School Students in Rural Ibarra," examines the use of 

YouTube as an educational tool among high school students. A mixed-method approach is 

employed to address the main objective: to understand whether students primarily use this platform 

as a resource for learning and completing tasks or if its use is focused on entertainment. 

The conclusions highlight how technology has transformed the educational environment, leading 

to the emergence of new digital platforms. Students from the Valle del Chota Educational Unit 

consider YouTube an effective educational tool due to its ability to provide detailed content, 

especially through explanatory videos created by educommunicators. While YouTube remains a 

key tool for learning, its use for entertainment has declined as other platforms such as TikTok 

(short videos), streaming services (gaming), and Spotify (music) dominate in those areas. 

This study emphasizes the relevance of YouTube as an educational resource, showcasing both its 

advantages and its limitations in the face of increasing technological competition. The findings 

aim to contribute to the development of more effective strategies to promote the use of digital 

environments in education. 

Key words: social media, education, educommunication, digital environments, educational 

content, YouTube, students. 
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INTRODUCCIÓN 

La educomunicación es un ámbito interdisciplinario que combina la educación y la comunicación, 

evoluciona constantemente para generar nuevas perspectivas y su dinámica implica la creación, 

transformación y reconstrucción de la realidad, con el propósito de potenciar el pensamiento crítico 

de las personas ante los medios de comunicación y las tecnologías digitales (Domínguez et al., 

2022). 

Con la llegada de Internet en los años 90, la comunicación experimentó una transformación 

profunda. Las personas empezaron a conectarse y compartir información de forma instantánea e 

interactiva, mediante herramientas como el correo electrónico, los foros y las redes sociales, que 

permitieron un intercambio comunicativo bidireccional. Poco después, surgieron plataformas de 

aprendizaje en línea y educación virtual, ampliando el acceso a la formación a nivel global. 

 Es así como aparecen programas de alfabetización mediática, que buscan preparar a los jóvenes 

para enfrentar el mundo mediático con criterio propio. Las instituciones educativas y los 

organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), empezaron a reconocer la importancia de enseñar a los 

estudiantes a analizar, evaluar y crear contenido mediático como parte esencial de su formación. 

Uno de los autores pioneros de la educomunicación es el brasileño Paulo Freire, cuyo enfoque 

pedagógico se basa en el concepto de educación liberadora, plantea la idea del diálogo como el 

centro de un aprendizaje transformador. En su obra Pedagogía del oprimido, Freire subraya la 

importancia de una relación de igualdad entre el educador y el estudiante, donde ambos participan 

activamente en el proceso de construcción del conocimiento (Aguilar, 2020). 

Por otro lado, Joan Ferrés (2010) teórico de la educomunicación en España, propone que la 

alfabetización mediática es esencial para que los estudiantes comprendan y utilicen los medios de 

manera consciente. En sus escritos, como La educación como industria del espectáculo, explica 

que la educomunicación debe ayudar a los jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico frente a 

los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Actualmente los estudiantes enfrentan un 

flujo constante de información, es así como esta disciplina busca dotarlos de habilidades para 

analizar y crear contenido de manera consciente y ética, adaptándose a los retos del entorno digital.  

La presente investigación estudia el rol educativo de la plataforma YouTube puesto que, desde su 

lanzamiento y rápida expansión transformó radicalmente el acceso y la distribución de contenido 

audiovisual, provocando cambios tanto en la industria del entretenimiento como en los hábitos 

cotidianos de consumo mediático. En sus inicios la plataforma se presentó como una red social 

destinada a compartir videos amateur. Su primer eslogan, “Tu video-repositorio digital”, fue 



posteriormente reemplazado por Broadcast Yourself (Transmítete a ti mismo), un lema que 

reflejaba con mayor precisión la función que la plataforma comenzó a desempeñar en sus primeros 

años (Ferrante & Dussel, 2022). 

En cuanto al alcance, Cunningham y Craig (2019) sostienen que YouTube ofrece una diversidad 

lingüística, cultural, de contenido y de creadores superior a la de cualquier otra empresa digital a 

nivel global. Esto podría deberse a la facilidad con la que se pueden subir videos en comparación 

con plataformas donde la escritura sigue siendo fundamental, además de haberse convertido en un 

espacio destacado para el activismo mediático (Meikle, 2020). 

Además, facilita la creación de entornos personales de aprendizaje, favoreciendo metodologías 

innovadoras como la clase invertida, una estrategia recurrente en los estudios analizados, lo que 

facilita la comprensión y retención de la información promoviendo el intercambio de ideas, el 

trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo que mejora la experiencia educativa y desarrolla 

habilidades de comunicación (Beltrán-Flandoli et al., 2023). 

Los estudiantes pueden acceder a la plataforma digital desde cualquier dispositivo con conexión a 

internet, brindándoles la posibilidad de aprender en cualquier momento y lugar que les resulte 

conveniente y permite personalizar el proceso de aprendizaje según las necesidades individuales.  

Posligua & Zambrano (2020) mencionan que los métodos de aprendizaje visual (organizar ideas y 

presentar información) enseñan a los estudiantes a aclarar sus pensamientos, procesar, organizar y 

priorizar nueva información, realizando estas tareas principalmente a través de dispositivos 

electrónicos como computadoras, tabletas y teléfonos celulares. Porque este medio brinda a las 

personas más y mejor acceso a información textual y audiovisual sin tener que desplazarse a 

lugares de estudio específicos ni comprar textos costosos, ahorrando así tiempo y dinero.  

Asimismo, se explorará el papel que desempeña YouTube como herramienta de apoyo para los 

docentes en la gestión de estas actividades educativas y ayudará identificar las causas y proponer 

enfoques más efectivos, que permitan fomentar el consumo y generación de contenido educativo 

en los estudiantes de bachillerato, promoviendo así un mejor rendimiento y un desarrollo integral. 

La presencia y contribución activa de los padres de familia puede potenciar el proceso educativo, 

y el aprovechamiento lo cual permite al alumno llevar a cabo conocimiento de forma más efectiva, 

que la perspectiva pasiva cognitiva tradicional.  

Este trabajo se divide en tres capítulos. En el primero se desarrolla el marco teórico centrado en la 

educomunicación, YouTube, el papel de YouTube como herramienta de difusión y estrategias 

educomunicativas en YouTube. Además, proporciona las bases teóricas necesarias para 

fundamentar la hipótesis. En el capítulo II se presenta la metodología, materiales y métodos 



utilizados en la investigación. En el capítulo III se detallará los resultados, métodos y herramientas 

que se utilizaron como entrevistas a docentes y expertos y encuestas a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Valle del Chota.  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Comunicación 

La comunicación es un proceso vital para la interacción humana, posibilita el intercambio de 

información, ideas y emociones a través de diversos medios. Esta capacidad es esencial para el 

desarrollo social, dado que facilita la organización, la difusión de la cultura y el conocimiento. 

También es crucial para la toma de decisiones y el progreso colectivo, por lo tanto, desempeña un 

papel fundamental en el avance de la humanidad. 

Desde los tiempos antiguos hasta hoy, la capacidad de comunicarse ha sido clave para mantener 

relaciones pacíficas y resolver problemas entre las personas pues “muchos problemas y conflictos 

se resolverían democráticamente si la comunicación entre los seres humanos partiera de escuchar 

con respeto y tolerancia, posibilitando la expresión honesta y clara de los mutuos intereses y 

sentimientos” (Gómez, 2016, p.5). 

Además, la comunicación está en continuo cambio y se ajusta a los avances sociales y 

tecnológicos. Su versatilidad permite que se use de manera flexible en diferentes situaciones, ya 

sea en la vida diaria, en el trabajo o en la educación y puede ocurrir de muchas formas, como el 

lenguaje oral, escrito o visual. 

El teórico McLuhan (1969) sostiene que cada extensión de nuestro cuerpo, mente o ser funciona 

como un medio. La frase "el medio es el mensaje" refleja que la manera en que se transmite un 

mensaje (el medio) influye en cómo se percibe y comprende el contenido. En otras palabras, el 

impacto del mensaje puede variar según el canal utilizado para transmitirlo, ya sea televisión, redes 

sociales o prensa escrita. 

1.2. Teorías de la comunicación  

En el devenir del tiempo, la comunicación ha experimentado cambios dinámicos y se ha 

diversificado de manera notable en múltiples formas y expresiones. Este apartado se centra en 

cómo los medios digitales están transformando los procesos comunicativos. Diversos autores y 

teóricos han ofrecido contribuciones clave para comprender los cambios y fenómenos que han 

surgido con la digitalización de la comunicación. Se realizará un análisis detallado de distintas 



teorías y modalidades de la comunicación, lo que permitirá profundizar en su comprensión y 

enriquecer significativamente este estudio. 

1.2.1. La era de la comunicación digital  

Inicialmente, la comunicación digital se centraba en el intercambio de información simple en 

formato textual, como correos electrónicos y mensajes de texto. No obstante, con el avance de la 

tecnología y el incremento del ancho de banda de internet, la comunicación digital ha evolucionado 

hacia formas más sofisticadas e interactivas. 

El teórico Manuel Castells (2000) sostiene que Internet se originó a partir de programas de 

investigación militar en los Estados Unidos, pero desde sus inicios ha sido autogestionado de 

manera informal por un grupo de personas encargadas de su desarrollo, sin mucha intervención 

gubernamental. En un principio, no se le dio gran importancia, y se formó una especie de club 

elitista y meritocrático que, incluso hoy, ha generado instituciones únicas en su funcionamiento. 

Anteriormente, los consumidores solían dedicar una cantidad considerable de tiempo a un número 

limitado de medios, como la prensa, la radio y la televisión. Sin embargo, en poco tiempo y hasta 

la actualidad, las personas empezaron a repartir su atención entre una amplia variedad de 

plataformas, incluyendo sitios web, redes sociales, videojuegos, blogs y dispositivos móviles 

(Scolari, 2012). La transformación impulsada por las tecnologías digitales ha cambiado 

rápidamente todos los ámbitos de la vida social, desde la educación y la política hasta la economía, 

la cultura, el arte y la ciencia. Ante este nuevo panorama, los grandes medios de comunicación se 

vieron obligados a adaptarse con urgencia, enfrentándose a un entorno cada vez más competitivo. 

En pocos años, muchas actividades fueron transformadas radicalmente por la llegada de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICS), lo que llevó al declive de los medios 

tradicionales y al surgimiento de nuevas formas de producir, compartir y consumir información. 

Plataformas como Facebook, Twitter ahora llamado X, Instagram y YouTube no solo permitieron 

a los usuarios conectarse entre sí, sino también crear y compartir contenido multimedia como 

videos y fotos a gran escala. Geneteau (2021) evidencia que vivimos en una conexión constante, 

dejando de ser una actividad aislada para convertirse en una experiencia continua, presente en todo 

momento y lugar. El entorno digital se ha transformado en un tercer espacio en la vida cotidiana 

de las personas. 

Estas innovaciones han enriquecido las interacciones digitales, integrando multimedia, realidad 

virtual y transmisiones en vivo, facilitando desde reuniones virtuales hasta eventos globales en 

tiempo real. 



1.2.2. La sociedad red  

La teoría de la sociedad red, desarrollada por Manuel Castells, y la teoría de la Aldea Global, 

propuesta por Marshall McLuhan, son dos enfoques clave para entender la comunicación y la 

interconexión mundial.  

En esta teoría el Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son la base 

de una estructura que facilita las conexiones globales entre individuos e instituciones. Estas 

plataformas permiten desarrollar actividades económicas, sociales, culturales y políticas en un 

entorno digital, favoreciendo la creación de comunidades virtuales y nuevas formas de interacción.  

Castells (2001) describe como un modelo social en el que las relaciones entre personas, grupos, 

organizaciones y naciones están organizadas en redes digitales, lo que permite una comunicación 

e interacción casi instantánea a nivel global. A diferencia de las estructuras tradicionales, que 

suelen ser jerárquicas y centralizadas, la sociedad red opera de forma descentralizada, con el poder, 

la información y los recursos distribuidos entre múltiples nodos. Estos nodos, que pueden ser 

personas u organizaciones, tienen la capacidad de acceder a la información y de influir en los 

demás. Así, la forma en que se producen los cambios sociales determina la evolución de la 

sociedad. Las redes pueden expandirse, contraerse o reorganizarse fácilmente, lo que es esencial 

para adaptarse a la velocidad y complejidad del mundo moderno. 

Según el mismo autor, esta sociedad se caracteriza por tres aspectos clave: su capacidad para 

procesar y comunicar grandes volúmenes de información de manera rápida y compleja; su 

habilidad para reorganizarse constantemente gracias a la digitalización; y su flexibilidad para 

distribuir recursos e información a través de redes interactivas y digitalizadas. 

En el ámbito educativo, la sociedad red ha tenido un impacto significativo. El acceso a la 

información y a recursos educativos ha aumentado gracias a plataformas de aprendizaje en línea, 

universidades virtuales y redes de intercambio de conocimiento con desafíos importantes como la 

brecha digital, que refleja las desigualdades en el acceso a las TIC, lo que puede profundizar las 

diferencias sociales y económicas.  

Por otra parte, las redes sociales y medios digitales que, si bien facilita la comunicación, también 

aumenta la propagación de desinformación y noticias falsas, lo que puede llevar a una mayor 

polarización social y política, incrementa también los riesgos relacionados con la privacidad y la 

seguridad, exponiendo a las personas a ciberataques y a la explotación indebida de datos 

personales. 



A medida que las tecnologías avanzan, se espera que la sociedad red siga transformándose. 

Innovaciones como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el Internet de las Cosas (IoT) 

y el 5G seguirán remodelando nuestras redes sociales y estructuras, generando tanto nuevas 

oportunidades como nuevos desafíos. 

1.2.3. La Aldea Global  

La teoría desarrollada por Marshall McLuhan describe un mundo cada vez más interconectado 

gracias a los avances en los medios de comunicación y la tecnología. Según esta teoría, las barreras 

geográficas se difuminan, permitiendo una comunicación inmediata y el intercambio de 

información a nivel global. En el centro de esta visión está la idea de que la tecnología ha eliminado 

las distancias físicas, creando una sensación de comunidad global y transformando las dinámicas 

de interacción social en el mundo moderno. 

McLuhan (1985) sostiene que la forma más natural de comunicación es la oral. Argumenta que, 

en las sociedades occidentales, los niños crecen rodeados por tecnología visual, que tiende a ser 

clara, directa y orientada hacia un sentido del tiempo lineal y un espacio organizado. En cambio, 

los niños africanos viven en un entorno más conectado con la magia de la palabra hablada, donde 

la comunicación es más emocional y resonante. Este estilo de vida cambia cuando se introduce la 

escritura y el uso del alfabeto, lo que lleva a las personas de un mundo dominado por el sonido y 

la emoción a uno más racional y visual. 

Es así como, los medios electrónicos han alterado significativamente el entorno social y cultural, 

convirtiendo lo moderno y lo global en aspectos inseparables. Aunque estos medios mantienen 

una cierta distancia entre el espectador y el evento, su influencia transforma el discurso cotidiano. 

Además, se han convertido en herramientas accesibles a personas de todas las sociedades para 

experimentar y construir su identidad e imagen personal (Appadurai, 2003). 

En la aldea global actual, la información se comparte en cuestión de segundos, independientemente 

de su importancia o procedencia, tanto eventos trascendentales como irrelevantes ya sean de 

grandes ciudades o pequeños pueblos, se difunden rápidamente a través de redes sociales y videos 

virales. Un ejemplo de este fenómeno es señalado por Pérez (2012) quien explica que muchas 

celebridades actuales no alcanzaron su fama a través de la industria del entretenimiento tradicional, 

sino que fueron descubiertas en la web, esto permite a las empresas del sector ahorrar millones en 

promocionar artistas desconocidos. Un caso emblemático es el video Gangnam Style de Psy, que 

se convirtió en el video más visto en la historia de YouTube, con más de 809 millones de visitas. 



Finalmente, Danet (1998) recapitula que al desdibujar la barrera geográfica varias personas llevan 

vidas múltiples en el ciberespacio, donde se ocultan características como la edad y el género, 

creando nuevas posibilidades de interacción social. 

1.2.4. Sociedad hiperconectada 

Hacia una sociedad 5.0 o sociedad hiperconectada se destaca que la mayoría de sus miembros 

están continuamente conectados a internet y otros dispositivos de comunicación, lo que permite 

una interacción constante y en tiempo real, en busca de la participación activa de diferentes actores 

como gobiernos, empresas y sociedad civil para implementar soluciones que equilibren el progreso 

económico y los problemas sociales.  

Suarez et al., (2023) manifiesta que el nivel de digitalización de una sociedad se refleja en la 

manera en que los nuevos hábitos de consumo y los servicios emergentes, impulsados por el avance 

de las TIC, se han integrado en la vida cotidiana. Esta transformación, que abarca casi todos los 

ámbitos de la cultura contemporánea, genera tanto oportunidades como desafíos significativos, 

despertando un interés académico en constante crecimiento. 

Más allá de simplemente tener acceso a tecnologías de información y comunicación. Esta 

hiperconexión es facilitada por el crecimiento exponencial de dispositivos conectados a internet, 

incluyendo no solo teléfonos y computadoras, sino también una amplia gama de dispositivos 

inteligentes en el hogar, el trabajo y espacios públicos.  

Es completamente habitual que una persona al despertarse se dirija primero a su ordenador antes 

de pensar en el desayuno. En muchos casos, incluso desde la cama, utilizan dispositivos móviles 

con sistema operativo de iPhone (iOS) o Android, combinando la navegación en internet con el 

hábito de quedarse un rato más acostados, en ese primer contacto con la red, lo más común es 

revisar el correo electrónico, así como las actualizaciones en su lector de feeds.  

1.3. Teorías de la Educomunicación 

La educomunicación se fundamenta en diversas teorías provenientes de los campos de la educación 

y la comunicación, que aportan un marco comprensivo para analizar cómo los estudiantes pueden 

beneficiarse de los medios y de las tecnologías, ayudándoles a desarrollar una mirada crítica y 

activa frente a los contenidos digitales que consumen y producen. De acuerdo con Prieto Castillo 

(1996), “la educación es un acto de libertad y no sólo como espacio para sentirse bien durante el 

proceso, sino como posibilidad de expresión, de comunicación y de crítica” (p.48). 



Se trata de entender los códigos, lenguajes y dinámicas propias de los medios digitales para 

interactuar de manera efectiva y ética en estos entornos. Esta teoría subraya la importancia de 

formar a los jóvenes no solo como consumidores de contenido, sino también como creadores de 

mensajes informados y responsables.  

Existe una distinción importantísima entre lo que hacen las maquinas cuando procesan 

información y lo que hace la mente cuando piensa. En un momento en que los ordenadores 

invaden las escuelas, es necesario que tanto maestros como estudiantes tengan muy 

presente esa distinción. Pero gracias a la mística, a esa especie de culto, que rodea al 

ordenador, la línea que divide la mente de la máquina se está haciendo borrosa. Por 

consiguiente, la razón y la imaginación, facultades que la escuela debe exaltar y fortalecer, 

corren el peligro de verse diluidas con imitaciones mecánicas de grado inferior (Ferrés, 

2010, p.13). 

Por otra parte, el pensamiento de Freire se dirigía una educación centrada en el diálogo, donde el 

educador y el aprendiz participan en un intercambio de conocimientos, sin jerarquías rígidas 

(Martini, 2020). En este modelo el aprendizaje no es una transmisión unidireccional, sino un 

proceso de construcción conjunta del conocimiento, de este modo, los educandos encontraron en 

la máquina de escribir incorporada al aula por el maestro, la oportunidad de crear, escribir, 

proponer, dialogar, debatir, participar, compartir, en otras palabras, transformar la acción 

pedagógica en una práctica comunicadora y social. En términos de Kaplún (1992):  

Obviamente ahora sí todos los niños estaban activos y ocupados: unos redactan, otros 

componen o imprimen. Pero fue algo más que una solución al problema del quehacer. 

Aquel medio de comunicación cambió toda la dinámica de la enseñanza-aprendizaje. Los 

pequeños periodistas aprendían realmente a redactar para expresar sus ideas; a estudiar e 

investigar de verdad, porque ahora tenían una motivación y un estímulo para hacerlo: ese 

conocimiento que producían ya no era para cumplir una obligación (…) sino para 

publicarlo, comunicarlo, compartirlo con sus compañeros, con los padres con los vecinos 

del pueblo (pp.24-25).  

1.3.1. Educomunicación  

Se basa en la idea de utilizar medios y tecnologías de comunicación para mejorar los procesos 

educativos y fomentar un ambiente de aprendizaje más interactivo y participativo.  



1.3.2. Evolución de la educomunicación 

La historia de la educomunicación corresponde al surgimiento y evolución de una disciplina que 

nació debido al creciente impacto de los medios de comunicación en la sociedad y la necesidad de 

promover una alfabetización crítica dentro de los procesos educativos. Su desarrollo se dio en 

diferentes momentos y contextos, particularmente en América Latina, Europa y Estados Unidos, 

abarcando enfoques que fueron desde la alfabetización mediática hasta la capacitación para una 

participación ciudadana activa. 

Los primeros avances de la educomunicación se dieron durante las décadas de 1960 y 1970, un 

tiempo caracterizado por cambios sociales y políticos y un crecimiento en la presencia de medios 

como la radio, la televisión y la prensa. Durante este periodo se reconoció la importancia de que 

la educación incluyera herramientas para el análisis crítico de los contenidos mediáticos, 

incentivando una interpretación consciente de la información.  La televisión ejercía una gran 

influencia especialmente en los jóvenes, lo que impulsó a educadores y comunicadores a 

reflexionar sobre la necesidad de formar audiencias más críticas y participativas. 

Si bien los fundamentos de la educomunicación no han cambiado la forma de crear y difundir 

conocimiento para educar a una sociedad, esta disciplina ahora incorpora conceptos digitales en 

su práctica y teoría. De hecho, la educomunicación moderna no solo implica la educación del 

público objetivo, sino que también promueve sus habilidades de alfabetización mediática y 

desarrollo del pensamiento crítico. Aguaded (2005) menciona que el reto de la sociedad 

audiovisual no es otro que integrar los medios de comunicación en los procesos educativos para 

reflexionar sobre ellos, sus lenguajes, sus maneras de informar sobre el mundo y sus poderosas 

armas para recrearlo y «construirlo». 

En la actualidad, se incorpora la formación de destrezas y capacidades para la alfabetización 

mediática, la participación ciudadana y la creación de una sociedad más informada. Esta tendencia 

responde a la imperiosa necesidad de adaptar los procesos educativos al mundo digitalizado y 

globalizado, en el que la comunicación es parte trascendental de la formación integral de las 

personas y la construcción de sociedades más inclusivas y democráticas. 

Dentro de la educomunicación se crean nuevas formas para impulsar a los generadores de 

contenido educativo a prepararse, es por esta razón que el maestro reconoce la influencia 

significativa de los medios de comunicación en la formación de las percepciones y valores de los 

estudiantes. Por lo tanto, se busca una educación donde sean capaces de analizar y cuestionar la 

información que reciben. En este sentido, la educomunicación se integra plenamente en la labor 

del docente como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y como guía en el desarrollo 

de competencias comunicativas y pensamiento más analítico en los estudiantes. 



Kaplún (1998) presenta este argumento:  

 «(…) tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a los educandos como emisores, 

ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes. 

Su principal función será, entonces, la de proveer a los grupos educandos de canales y flujos 

de comunicación – redes de interlocutores, próximos o distantes – para el intercambio de 

tales mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su función de proveedora de 

materiales de apoyo; pero concebidos ya no como meros transmisores informadores sino 

como generadores de diálogo, destinados a activar el análisis, la discusión y la participación 

de los educandos y no a sustituirlas» (p.244). 

Es crucial que tanto la educación como la comunicación sigan de la mano, para el desarrollo de 

las nuevas generaciones, puesto que esto facilita el incremento de habilidades de alfabetización 

mediática, acceso equitativo a la información, participación ciudadana activa, desarrollo de 

competencias sociales, fomento de la innovación y creatividad. Esta combinación prepara a los 

adolescentes para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en un mundo digitalizado 

y en constante cambio. Así mismo velar por la integridad y seguridad de toda la sociedad 

cibernética y crear nuevos aires dentro del presente, un movimiento, una reflexión y sobre todo 

una voz que dirija más allá de un futuro incierto sino más bien un futuro enriquecedor (Montoya, 

2018, p.26). 

1.3.3. Estrategias educomunicativas para adolescentes 

 La educación para adolescentes debe ser relevante, interactiva, flexible, contextualizada y 

estimulante emocionalmente. Para lograrlo, existen diversas herramientas como la tecnología 

educativa, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, las redes sociales y el aprendizaje 

bajo la experiencia. Estas características y herramientas ayudan a mantener el interés, la 

participación y el aprendizaje significativo de los adolescentes, preparándolos para enfrentar los 

desafíos del mundo actual. 

Caicedo, C et al., (2020), refieren que: 

El internet es un mecanismo para lograr que las sociedades estén conectadas a nivel 

mundial y la obtención de la información se la puede realizar fácilmente en pocos minutos, 

por esto es indispensable que el gobierno ecuatoriano pueda cumplir con el objetivo de la 

Agenda Educativa Digital que es lograr que todas las escuelas del país cuenten con internet, 

pero aunque es vital la implementación de esta nueva cultura digital, también es importante 

que todos los docentes ecuatorianos tengan como competencia el conocimiento y el manejo 

de las herramientas tecnológicas dentro de los salones de clases (p.15). 



Es así como este enfoque aumenta el compromiso y atención hacia los temas educativos, 

permitiendo que los estudiantes participen activamente, comprendan mejor los conceptos y 

retengan la información de manera más efectiva.  

1.3.4. Educomunicación en entornos digitales 

La migración masiva a la vida digital ha sido una tendencia acelerada en la última década 

impulsada por los avances tecnológicos, los cambios en el estilo de vida. Se trata de una migración 

masiva por el crecimiento exponencial del uso de dispositivos digitales y servicios en línea para 

múltiples aspectos de la vida diaria tales como el trabajo, la educación, la comprar, el 

entretenimiento, las redes sociales. 

La pandemia de COVID-19 fue un antecedente que obligó a las personas y las organizaciones a 

acelerar el cambio para adaptarse rápidamente a los entornos digitales, manteniendo la continuidad 

de actividades es así como “el progreso de la comunicación digital tiene su base en el uso de 

internet y las nuevas tecnologías. Internet es una red que conecta infinitas redes entre sí. Es 

conocida como la red de redes” (Álvarez, et al., 2015, p.609). 

La migración masiva hacia la vida digital es una tendencia que continuará transformando la 

sociedad en el futuro, impactando diversos aspectos y requiriendo una adaptación constante a un 

entorno digital en constante evolución. 

1.4. Comunicación digital 

La comunicación digital se basa en el uso de medios digitales y tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para intercambiar información, ideas y mensajes. Esta forma de comunicación 

se ha vuelto omnipresente en la sociedad actual y afecta a casi todos los aspectos de nuestras vidas, 

desde la comunicación personal y profesional hasta la forma en que consumimos información, 

entretenimiento y servicios. Los mensajes se transmiten a través de una variedad de plataformas y 

canales digitales, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería 

instantánea, redes sociales, videoconferencias, blogs, sitios web, podcasts, etc. Estos medios 

permiten una comunicación global rápida y eficiente y eliminan barreras geográficas y temporales.  

Scolari (2008) hace referencia a la comunicación digital como: 

La aparición de una nueva generación de medios digitales interactivos, ya no basados en 

la lógica del broadcasting sino en un modelo comunicacional totalmente innovador 



fundado en las redes y la colaboración de los usuarios, está desafiando nuestro 

conocimiento sobre los viejos medios de comunicación de masas (p.32) 

A través de las redes sociales y otros medios digitales las personas pueden compartir 

instantáneamente opiniones, comentarios, contenidos multimedia y experiencias, creando 

comunidades virtuales y redes de conexiones. Además, la comunicación digital ha cambiado la 

forma en que se producen y consumen los medios. 

La digitalización de los medios ha hecho posible crear contenido multimedia en línea diverso y de 

fácil acceso, desde noticias y revistas hasta música, películas y programas de televisión generando 

nuevos modelos de distribución y consumo de medios, como la transmisión en línea, el contenido 

bajo demanda y la participación de los usuarios en la creación de contenido a través de plataformas 

colaborativas. 

1.4.1. Competencias mediáticas digitales en adolescentes 

Las competencias mediáticas cubren una amplia gama de conocimientos y habilidades que 

permiten a los jóvenes comprender, apreciar y utilizar los medios y las tecnologías digitales de 

manera responsable y creativa. 

García (2018) define la competencia mediática como:  

Un conjunto interrelacionado y complejo de conocimientos, destrezas y actitudes que nos 

permiten desenvolvernos eficazmente en el paisaje mediático, tanto para acceder, analizar 

y evaluar los mensajes como parte importante de nuestra cultura contemporánea, como 

para comunicarnos de un modo competente en un contexto mediático (televisión, películas, 

radio, música, medios de prensa, Internet, smartphones, etc.) gestionado por tecnologías 

digitales en constante evolución (p.15). 

Según el autor, la competencia mediática incluye la capacidad de crear y compartir contenido 

multimedia como videos, podcasts y blogs, así como la capacidad de participar de manera 

responsable y ética en comunidades en línea y redes sociales. Además, las habilidades en medios 

digitales incluyen la comprensión de cuestiones éticas y legales relacionadas con el uso de medios 

digitales, la protección de la privacidad y la prevención del ciberacoso y la discriminación en línea. 

Esto requiere un enfoque integrado que combine la enseñanza de habilidades técnicas con la 

promoción del pensamiento crítico, la creatividad, la ética y la responsabilidad en línea. 



1.4.2. Alfabetización digital  

La alfabetización digital es un conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para usar 

eficazmente las tecnologías para buscar, evaluar, crear y difundir información. Esto incluye no 

sólo comprender cómo utilizar herramientas digitales como computadoras, dispositivos móviles y 

software, sino también comprender cómo funcionan y las implicaciones sociales, éticas y legales 

de su uso.   

Para comprender el significado de la alfabetización digital, es fundamental desglosarla en varios 

aspectos: el acceso a herramientas tecnológicas, el desarrollo de habilidades lingüísticas, las 

prácticas relacionadas con su uso y la capacidad crítica para reflexionar sobre las prácticas digitales 

como construcciones sociales. En este sentido, Georg (2020) señala que es necesario integrar 

procesos que permitan una lectura crítica, el resguardo de la seguridad y la identidad digital, la 

colaboración en entornos virtuales, el uso eficiente de la información disponible y, finalmente, la 

transformación de esa información para su socialización en espacios digitales. 

Las interacciones en línea que se difunden hoy no fueron posibles originalmente hasta 2004, 

cuando la web comenzó a surgir de la necesidad de retroalimentación el público no estaba 

satisfecho con los contenidos estáticos que ofrecía la Web 1.0 detrás de esto el siguiente paso en 

la actualización de la comunicación digital fue la llegada de Internet. La socialización está 

directamente relacionada con el surgimiento de la Web 2.0, un concepto se publicó por primera 

vez en 2000 y describe una nueva fase de desarrollo.  

1.4.3. Modelos de alfabetización digital 

 Los modelos de alfabetización digital fueron desarrollados para ofrecer una guía estructurada y 

práctica que permita a las personas adquirir las habilidades y competencias necesarias para 

desenvolverse con seguridad y eficacia en un entorno cada vez más digital. Para Reyes (2020) la 

alfabetización digital se puede considerar un proceso de desarrollo del análisis, la comprensión y 

la utilización de la información disponible para los ciudadanos a través de los medios digitales. 

Esto permite que las personas sean participantes activos en una sociedad interconectada, donde la 

lectura y la escritura digital funcionan como herramientas clave para establecer relaciones 

efectivas en los ámbitos laboral, educativo, administrativo, comunicativo y de colaboración. 

El objetivo de estos modelos es apoyar a los individuos, particularmente a estudiantes y 

educadores, en la comprensión y el manejo no solo de las herramientas tecnológicas, sino también 

de los aspectos éticos, críticos y colaborativos que implica el uso de la tecnología e Internet. A 

continuación, se explican los objetivos principales de estos modelos:  



Tabla 1  

Clasificación de los modelos de alfabetización digital. 

MODELOS CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo de 

Competencia Digital de 

la UNESCO 

Uso de herramientas digitales Habilidades básicas en el 

manejo de dispositivos y 

aplicaciones. 

Gestión de información 

 

Capacidad para buscar, evaluar y 

organizar información de 

manera crítica. 

 

Comunicación y colaboración Competencias para interactuar y 

trabajar en redes digitales. 

Creación de contenido Habilidad para crear y publicar 

contenido ético y responsable. 

 

Seguridad Conciencia sobre la privacidad, 

seguridad y bienestar digital. 

 

Resolución de problemas Adaptabilidad para enfrentar 

problemas técnicos y aprender 

de forma autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

Alfabetización Digital 

de Doug Belshaw 

Cultural Comprender el contexto digital y 

sus normas. 

Cognitivo Capacidad para entender y 

procesar información. 

Constructivo Crear contenido digital de 

manera significativa. 

Comunicativo Interactuar eficazmente en redes 

digitales. 

Confianza Sentirse seguro y confiado en 

entornos digitales. 

Creatividad Innovar y crear en medios 

digitales. 

Crítico Evaluar información y prácticas 

digitales de forma crítica. 

Ciudadanía Comportarse de manera ética y 

responsable en el ámbito digital. 

Fuente: Alfabetización Digital de Doug Belshaw 



1.5. Plataformas digitales 

Las plataformas digitales son entornos en línea que facilitan la interacción, el intercambio de 

información y la realización de diversas actividades a través de internet. Estas plataformas pueden 

ser aplicaciones, sitios web o servicios que proporcionan un espacio virtual para que los usuarios 

lleven a cabo una variedad de tareas. Se han convertido en herramientas versátiles que han 

transformado la manera en que las personas se comunican, trabajan, aprenden, compran y se 

entretienen, aprovechando la conectividad de internet para ofrecer una amplia gama de servicios. 

1.5.1. Redes sociales 

Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios crear perfiles personales, 

compartir contenido, interactuar con otros y formar comunidades en línea. Estas plataformas, tanto 

en Ecuador como a nivel global, han evolucionado considerablemente en los últimos años, 

adaptándose a las necesidades de comunicación y entretenimiento de distintas audiencias. 

Facebook una de las redes más populares y se presenta como primera en el ranking, conecta a 

familiares, amigos y diversas comunidades, y también es una herramienta clave para empresas y 

medios de comunicación. Por otro lado, YouTube se ha consolidado como la plataforma principal 

para contenidos en video, con un uso amplio en entretenimiento y educación, permitiendo a los 

usuarios explorar múltiples temas de interés a través de formatos audiovisuales.  

En el campo de la mensajería instantánea, WhatsApp es la opción preferida en muchos países 

incluido Ecuador, donde se ha convertido en una herramienta esencial para coordinar actividades, 

mantener contacto familiar y comunicarse en entornos laborales. Por otro lado, Instagram con su 

enfoque en lo visual es popular entre jóvenes y pocos adultos que comparten fotos y videos, y es 

también un espacio clave para marcas y tiendas online que encuentran en esta red un público ideal. 

Además, TikTok ha revolucionado el mundo de las redes sociales con su formato de videos cortos 

y dinámicos, captando la atención principalmente de adolescentes y jóvenes. Su uso crece 

rápidamente, y se ha convertido en un canal tanto para el entretenimiento como para la 

información.  

Así, estas redes reflejan tanto las tendencias globales como las preferencias de los ecuatorianos, 

quienes buscan en ellas no solo entretenimiento, sino medios efectivos y accesibles para la 

interacción y la comunicación.  

A continuación, se presenta un gráfico del ranking de estas plataformas con usuarios activos desde 

enero del 2024. 



Figura 1 

Ranking de plataformas sociales a nivel global. 

 

Fuente: Propiedad de Meltwater.  

1.5.2. Plataforma YouTube  

YouTube es una plataforma digital de video en línea donde los usuarios pueden subir, compartir, 

ver y comentar videos. Sirve como un espacio para la difusión de contenido audiovisual, abarcando 

desde entretenimiento y educación hasta noticias y tutoriales. Además, permite a los creadores de 

contenido monetizar sus videos y a los usuarios suscribirse a canales, creando una comunidad 

interactiva y diversa. 

Origen  

La plataforma fue lanzada oficialmente en febrero de 2005 y rápidamente ganó popularidad como 

un sitio donde los usuarios podían subir, compartir y ver videos.  

En sus inicios, YouTube se presentó como una red social enfocada en la difusión de videos 

amateur. Su primer lema “Tu video-repositorio digital” fue posteriormente sustituido por 

“Broadcast Yourself” (“Transmítete a ti mismo”), un eslogan que reflejaba con mayor precisión el 

propósito que la plataforma adquirió con el tiempo, 18 meses después de su creación en noviembre 

de 2006, Google adquirió YouTube por 1.65 mil millones de dólares convirtiéndolo en uno de los 

casos de éxito más rápidos en la historia de internet. Para 2020, la plataforma contaba con más de 



2 mil millones de usuarios, lo que representaba un tercio de la población conectada a nivel mundial, 

con un total de mil millones de horas de video reproducidas diariamente (Ferrante & Dussel, 2022). 

1.5.3. Ventajas y desventajas del uso de YouTube 

YouTube es una de las plataformas digitales más empleadas para acceder a contenidos educativos. 

Gracias a su capacidad para distribuir información en múltiples formatos audiovisuales, ha 

potenciado el aprendizaje autónomo, interactivo y accesible para millones de estudiantes a nivel 

global. No obstante, su incorporación en el ámbito educativo conlleva ciertos retos que deben ser 

analizados. 

A continuación, se muestra una tabla que expone las principales ventajas y desventajas de 

YouTube como recurso educativo, con el propósito de evaluar su impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 2 

Ventajas y desventajas de YouTube en la educación.  

Ventajas Desventajas 

YouTube ofrece una amplia variedad de 

recursos audiovisuales que pueden ser 

consultados en cualquier momento, facilitando 

el aprendizaje autónomo y el acceso a 

información en distintos formatos. 

La gran cantidad de contenido disponible 

dificulta la selección de materiales confiables, 

lo que puede llevar a los estudiantes a 

encontrar información inexacta o poco 

rigurosa. 

La posibilidad de pausar, repetir y ajustar la 

velocidad de los videos permite a los 

estudiantes aprender a su propio ritmo, 

reforzando conceptos y aclarando dudas. 

Al ser una plataforma que también ofrece 

contenido de entretenimiento, los estudiantes 

pueden desviarse fácilmente de su objetivo 

educativo y perder tiempo en videos no 

relacionados con su aprendizaje. 

El uso de elementos visuales, animaciones y 

explicaciones dinámicas hace que los temas 

sean más atractivos, favoreciendo la 

participación y el compromiso con el 

aprendizaje. 

Ver videos sin una interacción activa puede 

hacer que los estudiantes consuman la 

información de manera superficial, sin 

desarrollar habilidades analíticas o de 

pensamiento crítico. 

Fuente: Elaboración propia basado en (Colás-Bravo & Quintero-Rodríguez, 2022). 



1.5.4. YouTube como herramienta educativa 

YouTube es una plataforma poderosa y versátil que ha transformado la forma en que consumimos 

y compartimos información, impactando significativamente la educación. Alberga una vasta 

cantidad de videos educativos sobre una amplia gama de temas, desde matemáticas y ciencias hasta 

historia y artes, permitiendo a estudiantes y profesores acceder a recursos adicionales para 

complementar la enseñanza tradicional. Arguedas y Herrera (2018) sostienen que YouTube posee 

un enorme potencial educativo tanto en la enseñanza presencial como en la educación a distancia. 

Al ser un recurso gratuito, ofrece flexibilidad y promueve la autonomía del aprendizaje, aunque 

muchas de sus ventajas aún no se han explorado completamente. Afirman que, desde su 

lanzamiento, YouTube se ha convertido en una herramienta invaluable para docentes de todo el 

mundo en diversas disciplinas de enseñanza. 

Es así como los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo, pausando y retrocediendo videos 

para asegurarse de entender el contenido. Muchos educadores e instituciones utilizan YouTube 

para transmitir clases y conferencias, facilitando el aprendizaje remoto y la educación a distancia. 

Además, los tutoriales y demostraciones prácticas disponibles en YouTube ayudan a desarrollar 

habilidades en áreas como programación, cocina, música y manualidades.  

Al proporcionar diversas perspectivas sobre un mismo tema, fomenta el pensamiento crítico al 

permitir que los estudiantes evalúen y comparen diferentes fuentes de información. A criterio de 

González, M. y Hernández (2017) el video puede utilizarse de diversas maneras, tales como 

mediador del aprendizaje autónomo, instrumento para el desarrollo del aprendizaje digital y 

componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. En plataformas como esta, se pueden encontrar 

varios tipos de videos, entre ellos: videos curriculares, que se ajustan específicamente a la 

programación de una asignatura; videos de divulgación cultural, diseñados para presentar aspectos 

culturales a una audiencia amplia; videos científico-técnicos, que explican avances en ciencia y 

tecnología o describen fenómenos físicos, químicos o biológicos; y videos educativos, que se 

utilizan como recursos didácticos con una intención educativa, aunque no hayan sido creados 

específicamente para enseñar. 

1.5.5. El ecosistema de YouTube 

Al reproducir un video, se pueden encontrar varios controles como: pausar, ajustar el volumen, 

activar subtítulos o cambiar la calidad. Para interactuar se encuentra la opción comentarios o 

botones de Me gusta, Compartir y Guardar. Actualmente se encuentran disponibles secciones para 

transmisiones en vivo, YouTube Shorts, estos últimos se explican a continuación.  

Figura 2 



Videos verticales con información precisa de tiempo reducido llamados shorts. 

 
Fuente: Canal de YouTube de la Edutuber Viviana Escobar. 

 

Los Shorts de YouTube se lanzaron el 14 de septiembre de 2020 para facilitar la creación 

y difusión de videos breves, de hasta 60 segundos, ofreciendo un formato ágil y atractivo. Esta 

función responde al auge de plataformas como TikTok, con el objetivo de captar la atención de 

audiencias más jóvenes y promover la viralización del contenido. Además, YouTube pretende que 

los creadores ganen mayor exposición y que los usuarios permanezcan más tiempo en la plataforma 

disfrutando de videos cortos y entretenidos. 

Figura 3 

Transmisión en vivo sobre temas educativos. 



 
Fuente: Canal de YouTube propiedad de AprendeVa. 

 

Las transmisiones en vivo o lives de YouTube se desarrollaron para que los creadores puedan 

comunicarse directamente con su audiencia en tiempo real, ofreciendo contenido interactivo y 

espontáneo. Su propósito es crear una relación más cercana con los espectadores, permitiendo la 

participación a través de comentarios y preguntas en vivo, además de transmitir eventos, tutoriales 

o charlas en directo. También son una herramienta importante para fortalecer las comunidades en 

línea y aumentar el nivel de compromiso de los seguidores. 

1.5.6. El rol de los Edutubers 

Los edutubers desempeñan un papel fundamental en la creación y difusión de contenido educativo 

en plataformas como YouTube. Su misión es hacer que el aprendizaje sea más accesible y atractivo 

al explicar conceptos, resolver dudas y abordar una amplia variedad de temas. Para ello, combinan 

estrategias pedagógicas con herramientas visuales y tecnológicas, lo que dinamiza el proceso 

educativo. Al adaptarse a diferentes niveles de conocimiento, logran llegar a audiencias globales 

y diversificadas. Además, su impacto en la educomunicación es notable e impulsan el aprendizaje 

autónomo, complementan la educación formal y estimulan la curiosidad en disciplinas que abarcan 

desde ciencias y matemáticas hasta humanidades y artes. 

López et al., (2020) señala que una parte considerable de los educadores creó su propio canal en 

los primeros años de la plataforma, lo que les permitió, entre otras cosas, comentar en videos de 

otros canales. Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando estos educadores han comenzado 

a producir y subir sus propios videos, transformándose en edutubers. Por lo tanto, si esta tendencia 

Comentarios de 

seguidores en tiempo real.  



continúa, se podría anticipar que el número de canales educativos seguirá en aumento en los 

próximos años.  

Algunos de los edutubers más grandes y populares de YouTube incluyen a Khan Academy, que 

ofrece lecciones en matemáticas y ciencias; TED-Ed que crea animaciones educativas para 

explicar conceptos complejos; Nico de Mente Curiosa que explora fenómenos de la ciencia de 

manera entretenida. Estos canales han impactado significativamente en el ámbito de la educación 

en línea, acumulando millones de suscriptores. 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

En este apartado se detalla la metodología que se empleó para la investigación e la cual se incluyen 

el uso de instrumentos y técnicas específicas para garantizar una recopilación de datos e 

información óptima y precisa. 

2.1. Tipo de investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una investigación mixta, para la recolección de 

información. Este tipo de investigación permitió abordar tanto aspectos cuantificables como 

aspectos subjetivos, que ayudo a una comprensión más completa y detallada del tema de estudio. 

Según Chávez (2018), los métodos de investigación mixta fortalecen el estudio a través de la 

triangulación, proporcionando una mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa 

y claridad en la comprensión, con el objetivo de lograr una investigación más efectiva. 

La investigación utilizó el enfoque cuantitativo, que aportó a la búsqueda de datos a través de la 

encuesta desarrollada con preguntas cerradas y de opción múltiple a la población de estudiantes 

de bachillerato de la zona rural de Ibarra, que se encuentran legalmente matriculados. Para el autor 

Sampieri, et al., (2014), el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. 

Por otra parte, el enfoque cualitativo permitió analizar la problemática a través de la intervención 

de opiniones, aquí se realizaron entrevistas semiestructuradas para profundizar en los temas a 

tratar. Aunque se creó una guía de preguntas, las entrevistados también aportaron con su 

conocimiento y argumento. Es así como se analizó los significados, las acciones de las personas y 

la forma en que estas se relacionan con otras, dentro de su comunidad (Piña-Ferrer, 2023).  



En este contexto, los autores López y Sandoval (2016), mencionan que para desarrollar estudios 

cualitativos no se escoge muestra, sino que son pocas personas. Además, las categorías toman 

forma en el transcurso de la investigación, el o la analista busca factores de relación para capturar 

complejidades, no interesa generalizar, lo importante es identificar necesidades. La palabra de 

las(os) participantes y de la (el) investigados, se convierten en datos de análisis. 

2.1.1. Técnicas e Instrumentos 

Para este estudio se utilizó la encuesta, una herramienta estandarizada que permitió recopilar datos 

de forma rápida y eficiente, esta encuesta se envió a los estudiantes de bachillerato de la zona rural 

de Ibarra específicamente de la Unidad Educativa Valle del Chota para que hagan su aporte 

personal con respecto al tiempo y uso que le dan a plataforma YouTube como herramienta de 

educación. Para López y Fachelli (2016), la encuesta se considera en primera instancia como una 

técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de 

obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida, la recogida de  datos se realiza a través de un cuestionario, 

instrumento de recogida de los datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas 

(cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una 

entrevista donde es característico el anonimato del sujeto. 

Además, se aplicó entrevistas semiestructuradas, puesto que, a través de las respuestas de los 

participantes, se pudo capturar matices y perspectivas personales, lo que enriqueció los datos 

recopilados. Se trató de una técnica caracterizada por tratarse de una conversación más o menos 

dirigida entre el investigador (emisor) y el sujeto de estudio (receptor) con un fin siempre bien 

determinado y enfocado a la resolución de los objetivos y preguntas de investigación de trabajos. 

Para alcanzar este fin el investigador plantea interrogantes al receptor para que éste le dé su 

opinión, los responda o los resuelva, según el caso. (Lopezosa, 2020) 

2.1.2. Preguntas de investigación y/o hipótesis 

La hipótesis propuesta en esta investigación son las siguientes: 

• Los estudiantes de bachillerato no utilizan YouTube como una fuente de aprendizaje, 

prefieren contenido de entretenimiento y música. 

• El mal uso de la plataforma YouTube por parte de los estudiantes conlleva a descuidar sus 

labores educativas, que resulta en la disminución del rendimiento académico.  

• La falta de orientación de los docentes sobre cómo utilizar la plataforma YouTube de 

manera efectiva para el aprendizaje, lleva a los estudiantes a no aprovechar este recurso 

educativo al máximo.  



2.1.3. Matriz diagnóstica 

Esta matriz nos ayudó a entender y analizar mejor la problemática de manera efectiva y sistemática. 

En este apartado se detalla las variables y dimensiones que se utilizó en esta investigación. 

Tabla 3 

Descripción de variables de la encuesta. 

VARIABLES DIMENSIONES 

¿Cuál de estas especialidades de bachillerato está 

cursando?  

Bachillerato general unificado (BGU) 

Informática  

Electromecánica  

¿Conoce usted la plataforma YouTube? Si 

No 

¿Cuál de estas variables busca más en YouTube? Video juegos  

Tutoriales educativos  

Música  

Video blogs  

¿Con qué frecuencia busca tutoriales educativos 

en YouTube para apoyar su aprendizaje 

académico? 

Diariamente  

Varias veces a la semana  

Una vez a la semana  

Menos de una vez a la semana  

Raramente o nunca  

 ¿Qué tipo de contenido educativo busca con más 

frecuencia? 

Tutoriales de materias específicas  

Conferencias nacionales e internacionales  

Explicaciones visuales y prácticas  

Preparación par exámenes  

¿Cómo verifica usted la credibilidad de los videos 

educativos que encuentra en YouTube? 

Revisando los comentarios y valoraciones  

Buscando información sobre el creador de 

contenido  

Consultando a mis profesores  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4 



Descripción de variables de la entrevista  

VARIABLES DIMENSIONES 

¿Considera usted que YouTube es una plataforma digital 

educativa?  

Entrevista semiestructurada 

¿De qué manera cree usted que YouTube puede complementar 

la educación tradicional en el bachillerato? 

Entrevista semiestructurada 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar YouTube como 

herramienta educativa? 

Entrevista semiestructurada 

¿Cómo evalúa usted la calidad de contenido educativo en 

YouTube? 

Entrevista semiestructurada 

¿Cómo pueden los profesores integrar YouTube en su 

enseñanza diaria para mejorar la comprensión y el aprendizaje 

de sus estudiantes de bachillerato?   

Entrevista semiestructurada 

¿Fomentan la creación de videos en YouTube por parte de los 

estudiantes para hacer su aprendizaje más interactivo? 

 

Entrevista semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4. Participantes / Población y muestra 

Tabla 5 

Población y muestra. 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle del Chota 

La Unidad Educativa Valle del Chota se encuentra ubicado en 

la provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra de la 

parroquia Ambuquí. Es un centro educativo de Ecuador 

perteneciente a la Zona 1 geográficamente es un centro 

educativo rural, su modalidad es presencial en 

jornada Matutina y Vespertina, con tipo de educación regular 

y con nivel educativo: Inicial, Educación Básica y 

Bachillerato. Tienen un total de 39 docentes y 553 

estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 6 

Perfil profesional de los expertos. 

PERFIL DE LOS EXPERTOS 

NOMBRE PERFIL TEMAS A PREGUNTAR 

 

 

Tnlgo. Omar Arteaga   

 

 

Docente y encargado de 

TICS de la Unidad 

Educativa Valle del Chota. 

- Importancia de la calidad de 

contenido en la plataforma 

YouTube. 

- Educadores como Youtubers. 

- Estrategias o iniciativas para 

implementar videos educativos. 

 

 

 

Msc. Viviana Escobar  

 

 

Docente y creadora de 

contenido para la 

plataforma YouTube, 

experta en temas de 

educación para el 

desarrollo. 

- ¿Cómo ha influido el material de su 

canal al aprendizaje de los 

estudiantes? 

- Tipo de contenido que comparten 

en su canal 

- Tipos de comentarios recibe en sus 

videos.  

  

 

 

Msc. Carolina Guzmán 

 

Docente de la Universidad 

Técnica del Norte. 

Licenciada en 

comunicación y Magister 

en nuevas tecnologías para 

la gestión y práctica 

docente. 

- Importancia de las plataformas 

digitales para la educación. 

- El avance de las plataformas digitales 

postpandemia 

- TIC aplicado en la práctica docente. 

Fuente: Elaboración propia.  

2.1.5. Procedimiento de análisis de datos 

Las encuestas se realizaron de manera digital en la plataforma Forms para los estudiantes del 

bachillerato, los datos obtenidos se pasaron a un Excel. El análisis de las entrevistas se hizo de 

manera descriptiva narrativa. 

CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. Presentación de resultados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en esta investigación, los cuales han sido 

analizados y organizados de acuerdo con los objetivos planteados.  



3.2. Resultados Cuantitativos y Cualitativos de la investigación. 

Una vez terminada la etapa de recolección de datos con los instrumentos propuestos para la 

investigación, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de los mismos. Este análisis es crucial, 

ya que nos permitirá interpretar la información obtenida y llegar a conclusiones claras y 

fundamentadas. La información que resulte de este análisis será la base para determinar las 

conclusiones de la investigación, ayudándonos a entender mejor los resultados y a validar nuestras 

hipótesis. 

3.3. Análisis de resultados de la encuesta  

Pregunta N°1 

Figura 4 Género de los participantes  

 

Nota: Elaboración propia.  

La encuesta realizada a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Valle del Chota 

reveló que el 43% de los participantes son mujeres, mientras que el 56% se identifican con el sexo 

masculino. Además, un 1% de los encuestados se reconoció con otro género, evidenciando la 

diversidad dentro de la muestra. 

Pregunta N°2 

Figura 5 Rangos de edad de los participantes 
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Nota: Elaboración propia 

El 17% de los estudiantes tiene 18 años o más, lo que representa una minoría en nuestra muestra. 

El grupo de 15 años constituye el 28% de los estudiantes, mientras que el 30% tiene 16 años, 

siendo este el grupo más numeroso. Finalmente, el 25% de los estudiantes tiene 17 años. Esta 

distribución indica una variedad de edades en el bachillerato, con una mayor concentración de 

estudiantes de 15 y 16 años. 

 

Pregunta N°3 

Figura 6 Especialidad de bachillerato a la que pertenecen los participantes 

 

Nota: Elaboración propia 

La gráfica sobre la especialidad del bachillerato muestra que la mayoría, un 66%, pertenece a la 

especialidad de Bachillerato General Unificado (BGU). Un 18% de los estudiantes se especializa 

en Electromecánica, mientras que el 16% restante está en la especialidad de Informática. Esto 
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indica que la especialidad de BGU es la más predominante entre los estudiantes, seguida por 

Electromecánica e Informática, respectivamente. 

Pregunta N°4 

Figura 7 Conocimiento sobre la plataforma YouTube 

 

Nota: Elaboración propia 

De los 186 estudiantes encuestados, el 95% afirmaron conocer la plataforma YouTube, lo cual 

indica su gran penetración y popularidad en este grupo demográfico. Por otro lado, un pequeño 

5% de los estudiantes declararon no conocer YouTube, lo que sugiere que, aunque la mayoría está 

familiarizada con esta herramienta digital, aún existe una minoría que no tiene acceso o no ha 

tenido contacto con ella.  

Pregunta N°5 

Figura 8 Uso educativo de la plataforma YouTube 
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Nota: Elaboración propia 

La gráfica sobre el uso educativo de YouTube por parte de los estudiantes de bachillerato revela 

que el 33,7% de ellos utiliza la plataforma varias veces a la semana para fines educativos, el 24,5% 

la emplea una vez a la semana, el 12,5% accede a contenido educativo menos de una vez por 

semana, mientras que el 15,2% rara vez o nunca recurre a YouTube para este propósito, 

evidenciando una tendencia significativa hacia el uso frecuente de este recurso digital en su 

proceso de aprendizaje. 

Pregunta N°6 

Figura 9 Encuentran canales educativos en YouTube 

 

Nota: Elaboración propia 
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Según los datos, el 89% de los estudiantes afirman encontrar contenido educativo en la plataforma. 

En contraste, el 11% de los estudiantes no logra encontrar canales educativos. 

Pregunta N°7 

Figura 10 Equidad de tiempo entre el entretenimiento y aprendizaje en la plataforma 

YouTube 

 

Nota: Elaboración propia 

La equidad de tiempo entre el entretenimiento y el aprendizaje en la plataforma YouTube muestra 

que el 74% de los encuestados considera que logra equilibrar adecuadamente su tiempo entre 

contenido educativo y de entretenimiento. Por otro lado, el 26% de los estudiantes opina que no 

puede mantener este equilibrio, lo que indica que una minoría significativa enfrenta dificultades 

para distribuir su tiempo de manera equitativa entre aprender y entretenerse en YouTube. 

Pregunta N°8 

Figura 11 Tipo de contenido que buscan con más frecuencia  
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Nota: Elaboración propia 

La gráfica que describe los tipos de contenido que los estudiantes buscan con más frecuencia en 

YouTube muestra que el 51,1% de ellos prefiere tutoriales de materias específicas, indicando una 

alta demanda por explicaciones detalladas y directas en temas particulares. Un 31% opta por 

explicaciones visuales y prácticas, reflejando el valor que encuentran en los recursos que combinan 

teoría y práctica de manera visual. La preparación para exámenes es el objetivo del 10,3% de los 

estudiantes, mientras que un 7,6% busca conferencias nacionales e internacionales, destacando la 

diversidad de necesidades educativas y preferencias en el uso de YouTube. 

Pregunta N°9 

Figura 12 La plataforma ayuda a comprender mejor los temas académicos. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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La gráfica que examina si la plataforma YouTube ayuda a los estudiantes a comprender mejor los 

temas académicos revela que el 96% de los encuestados considera que YouTube es una 

herramienta efectiva para mejorar su comprensión académica. Solo un 4% de los estudiantes opina 

lo contrario, sugiriendo que la gran mayoría encuentra en YouTube un recurso valioso y útil para 

su aprendizaje. 

Pregunta N°10 

Figura 13 Comparte los recursos educativos encontrados en YouTube con el resto de los 

compañeros.  

 

Nota: Elaboración propia 

La disposición de los estudiantes a compartir los recursos educativos encontrados en YouTube con 

sus compañeros revela que el 57% de ellos sí comparte estos recursos, lo que indica una tendencia 

mayoritaria hacia la colaboración y el intercambio de información útil. En contraste, el 43% de los 

estudiantes no comparte estos recursos, señalando que una parte significativa prefiere no distribuir 

el contenido educativo encontrado en la plataforma. 

Pregunta N°11 

Figura 14 Confirmación de credibilidad de los videos educativos que se encuentra en línea. 
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Nota: Elaboración propia 

La gráfica examina cómo los estudiantes confirman la credibilidad de los videos educativos en 

línea muestra los siguientes métodos: el 34,5% revisa los comentarios de otros usuarios para 

evaluar la confiabilidad del contenido, el 28,3% busca información sobre el creador del video, el 

23,4% compara el video con otros recursos educativos, y el 14,1% consulta con sus profesores 

para verificar la exactitud de la información. Estos datos revelan diversas estrategias utilizadas por 

los estudiantes para asegurarse de la credibilidad del contenido educativo en YouTube. 

Pregunta N°12 

Figura 15 ¿Le gustaría participar en la creación de contenido para la plataforma YouTube? 

 

Nota: Elaboración propia 
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La gráfica que muestra la disposición de los estudiantes a participar en la creación de contenido 

para la plataforma YouTube revela que el 31% de ellos está interesado en contribuir con contenido 

educativo. En contraste, el 69% no desea participar en la creación de contenido, indicando que una 

mayoría prefiere consumir en lugar de producir videos educativos en la plataforma. 

Pregunta N°13 

Figura 16 Le gustaría ver colaboración entre educadores y YouTubers  

 

Nota: Elaboración propia 

Al explorar el interés de los estudiantes en ver colaboraciones entre educadores y YouTubers se 

identificó que el 88% de los encuestados estaría interesado en este tipo de colaboración, indicando 

un fuerte deseo de combinar la creatividad con el alcance de los YouTubers. Solo el 12% de los 

estudiantes no está interesado en ver estas colaboraciones, lo que representa una minoría que 

prefiere mantener separados los roles de educadores y creadores de contenido en YouTube. 

Pregunta N°14 

Figura 17 Recomendaciones de videos de YouTube por parte de los docentes 
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Nota: Elaboración propia 

Aquí se analizó la actitud de los estudiantes hacia la integración o recomendación de videos de 

YouTube por parte de los profesores en sus clases mostrando que el 93% de los encuestados está 

a favor de esta práctica. Este alto porcentaje indica un amplio apoyo por parte de los estudiantes 

hacia el uso de recursos educativos en YouTube como complemento o apoyo a las lecciones 

tradicionales en el aula. Solo un pequeño porcentaje, el restante 7%, no está interesado en esta 

integración o recomendación por parte de los profesores. 

3.4. Análisis de las entrevistas  

5.3.1. Entrevista con el docente de informática de la Unidad Educativa Valle del Chota el 

Tnlgo. Omar Arteaga  

Omar Arteaga, docente y responsable de TICS de la Unidad Educativa Valle del Chota en cuanto 

al consumo de YouTube como herramienta educativa, considera que YouTube puede ser una 

plataforma educativa valiosa, aunque reconoce que el contenido debe ser cuidadosamente 

supervisado para evitar impactos negativos en los conocimientos y valores de los estudiantes. 

Destacó que las metodologías de enseñanza actuales han evolucionado, incorporando herramientas 

como aulas interactivas y videos educativos, los cuales ayudan a los estudiantes a adquirir 

conocimientos previos y entender mejor las lecciones. Aunque la Unidad Educativa tenía un canal 

de YouTube para publicar contenido académico y proyectos, su uso se suspendió temporalmente 

debido a la necesidad de obtener permisos legales de los padres. Sin embargo, están trabajando 

para reactivar el canal. 
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Explicó también que, para fomentar el uso educativo de YouTube, la escuela se enfoca en enseñar 

a los estudiantes sobre el uso correcto y el autocontrol de las plataformas tecnológicas. Sin 

embargo, aún no han implementado un proyecto formal para integrar estas herramientas en la 

planificación académica. Subraya también que los videos educativos pueden ser una herramienta 

poderosa para motivar e interesar a los estudiantes, especialmente aquellos que responden bien a 

estímulos visuales y auditivos. 

Para integrar YouTube en la enseñanza diaria, sugiere innovar las metodologías, como el aula 

invertida, y utilizar la tecnología de manera regular en las clases. También mencionó la 

importancia de enseñar a los estudiantes a reconocer y manejar la información falsa que pueden 

encontrar en las redes sociales. 

Arteaga comentó que la escuela sí fomenta la creación de videos educativos por parte de los 

estudiantes, con proyectos actuales que incluyen cursos básicos de computación. Estos videos se 

subirán al canal de YouTube de la escuela una vez que se obtengan los permisos necesarios. 

Además, mencionó que plataformas como TikTok también pueden ser utilizadas para fines 

educativos, destacando la importancia de la innovación en la enseñanza. 

Entrevista con la especialista en medios digitales MSc. Viviana Escobar  

La magíster Viviana Escobar, especialista en medios digitales y creadora de contenido en 

YouTube, se discutieron varios aspectos relevantes sobre el uso de YouTube como herramienta 

educativa en el bachillerato. 

La docente considera que YouTube es una plataforma educativa valiosa, ya que hace que la 

educación sea más accesible para todos. Señala que en algunas instituciones educativas puede 

haber dificultades para completar ciertos currículos, como en el área de integrales y derivadas en 

matemáticas. En estos casos, YouTube y otras plataformas digitales permiten a los estudiantes 

acceder a explicaciones y ejercicios adicionales, facilitando su aprendizaje. 

En cuanto a la credibilidad de YouTube, reconoce que depende del contenido y de las fuentes de 

información. Subraya la importancia de que los estudiantes desarrollen habilidades para discernir 

la información verídica de la falsa en internet. 

Sobre cómo YouTube puede complementar la educación tradicional, sugiere que la educación debe 

evolucionar hacia nuevas metodologías y formas de enseñanza. YouTube puede ayudar no solo a 

cubrir temas específicos que no se completan en clase, sino también a aplicar el conocimiento a 

situaciones de la vida diaria, utilizando contenido audiovisual para mejorar la comprensión y 

retención de los estudiantes. 



Sin embargo, la educadora también menciona las desventajas y desafíos de usar YouTube como 

herramienta educativa, especialmente para los creadores de contenido. Señala problemas 

relacionados con derechos de autor y posibles infracciones que pueden afectar la visibilidad y 

expansión de los canales educativos. 

En cuanto a la influencia de los videos educativos en la motivación de los estudiantes, Escobar 

destaca que las herramientas audiovisuales hacen que el aprendizaje sea más dinámico y completo 

en comparación con la educación tradicional. La posibilidad de visualizar videos en cualquier 

momento y la inclusión de gráficos y enlaces adjuntos hacen que los estudiantes se sientan más 

atraídos y comprometidos con el contenido. 

La edutuber recomienda una colaboración estrecha entre comunicadores digitales y educadores. 

Resalta la importancia de la asesoría permanente de expertos en medios digitales para optimizar el 

uso de YouTube y otras herramientas tecnológicas. Esta colaboración puede mejorar 

significativamente la calidad y el alcance del contenido educativo, capturando mejor la atención 

de los estudiantes y facilitando su aprendizaje. 

Entrevista con la especialista en educomunicación la MSc. Carolina Guzmán. 

La MSc. Carolina Guzmán especialista en educomunicación de la Universidad Técnica del Norte, 

destacó la importancia de la educomunicación como un elemento de gran impacto en la actualidad. 

Explicó que, en un mundo donde la información es abundante y de fácil acceso, es fundamental 

que tanto docentes como estudiantes desarrollen la capacidad de distinguir sobre las fuentes 

seguras y las que no lo son.  

Señaló que YouTube se ha convertido en una herramienta clave dentro de los procesos educativos, 

pues ofrece una gran variedad de contenidos que pueden complementar la enseñanza tradicional. 

Sin embargo, enfatizó que es crucial saber seleccionar adecuadamente el material disponible, dado 

que la plataforma alberga tanto información valiosa como información poco fundamentada. 

Asimismo, resaltó cómo los docentes han integrado los videos educativos en sus metodologías de 

enseñanza, aprovechando su capacidad para explicar de manera visual y detallada conceptos 

complejos. Esta estrategia permite desglosar los temas de forma más accesible para los estudiantes, 

facilitando su comprensión y promoviendo un aprendizaje más dinámico e interactivo. En 

conclusión, la educomunicación y el uso responsable de plataformas digitales como YouTube 

representan una oportunidad para mejorar la calidad educativa, siempre y cuando se utilicen de 

manera crítica y reflexiva. 



DISCUSIÓN  

Tabla 7 

Verificación del estado de las hipótesis 

HIPÓTESIS ESTADO 

H1: Los estudiantes de bachillerato no utilizan 

YouTube como una fuente de aprendizaje, 

prefieren contenido de entretenimiento y 

música. 

 

 

RECHAZADA 

H2: El mal uso de la plataforma YouTube por 

parte de los estudiantes, conllevan a descuidar 

sus labores educativas, que resulta en la 

disminución del rendimiento académico.  

 

 

RECHAZADA 

H3: La falta de orientación por falta de los 

docentes sobre cómo utilizar la plataforma 

YouTube de manera efectiva para el 

aprendizaje, lleva a los estudiantes a no 

aprovechar esta plataforma como recurso 

educativo.  

 

 

 

 

APROBADA 

Fuente: Elaboración propia  

Hipótesis 1: Los estudiantes de bachillerato no utilizan YouTube como una fuente de 

aprendizaje, prefieren contenido de entretenimiento y música. 

Los estudiantes de bachillerato si utilizan YouTube como una fuente de aprendizaje, el 60% 

prefieren contenido educativo y tutoriales de materias específicas, por lo tanto, esta hipótesis es 

rechazada debido a que la mayoría de los estudiantes informaron que utilizan YouTube 

principalmente para ver videos que expliquen sobre algún tema del cual les hace falta información 

para comprender mejor, que pueden ser aprovechados para desarrollar aprendizajes escolares tales 

como Historia, Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales entre otros campos 

curriculares, de forma interactiva, colaborativa y entretenida, a través de las, tramas, personajes, 

escenarios y elementos de las narrativas transmedia (Valdivia, 2020). Mientras que solo un 

pequeño porcentaje lo usa para acceder a contenido de entretenimiento.  

Escobar considera que YouTube es una plataforma educativa valiosa, ya que hace que la educación 

sea más accesible para todos. Señala que en algunas instituciones educativas puede haber 

dificultades para completar ciertos currículos, como en el área de integrales y derivadas en 

matemáticas. En estos casos, YouTube y otras plataformas digitales permiten a los estudiantes 



acceder a explicaciones y ejercicios adicionales, facilitando su aprendizaje, pero a pesar de eso, ya 

depende de la preferencia de los estudiantes al momento de elegir contenido en la plataforma. 

Hipótesis 2: El mal uso de la plataforma YouTube por parte de los estudiantes conlleva a 

descuidar sus labores educativas, que resulta en la disminución del rendimiento académico. 

En el estudio realizado, la mayoría de los estudiantes afirmaron realizar múltiples actividades 

mientras ven o escuchan contenido en YouTube, lo que indica que su uso no representa una 

distracción absoluta, sino un acompañamiento en sus procesos académicos y cotidianos. 

Muchos estudiantes utilizan la plataforma para escuchar música de fondo mientras estudian, hacer 

tareas o incluso reforzar conceptos con videos educativos. Esta capacidad de combinar el consumo 

de contenido con otras responsabilidades sugiere que YouTube no es un factor determinante en la 

disminución del rendimiento académico, sino una herramienta que, cuando se usa adecuadamente, 

puede mejorar la experiencia de aprendizaje. 

Por lo tanto, es fundamental replantear la percepción de YouTube como una distracción y 

reconocer su potencial como recurso educativo y de apoyo en el estudio. La clave radica en 

promover un uso equilibrado y consciente de la plataforma, orientado tanto al entretenimiento 

como al aprendizaje. 

Hipótesis 3: La falta de orientación por falta de los docentes sobre cómo utilizar la 

plataforma YouTube de manera efectiva para el aprendizaje, lleva a los estudiantes a no 

aprovechar esta plataforma como recurso educativo. 

La hipótesis de que la falta de orientación por parte de los docentes sobre cómo utilizar la 

plataforma YouTube de manera efectiva para el aprendizaje lleva a los estudiantes a no aprovechar 

esta plataforma como recurso educativo ha sido aprobada. A través del análisis de los datos 

obtenidos en el cuestionario, se observó que una parte considerable de los estudiantes han 

identificado y seleccionado recursos educativos de manera independiente, lo que indica que tienen 

la capacidad de utilizar la plataforma de manera efectiva sin necesidad de una guía constante de 

los docentes. Además, la disponibilidad de contenido educativo de alta calidad y la facilidad de 

acceso a través de YouTube han facilitado este proceso de autoaprendizaje. 

Asimismo, es importante destacar que muchos estudiantes informan haber descubierto canales 

educativos populares y útiles a través de sus pares y mediante la búsqueda activa en la plataforma. 

Esto refleja una capacidad intrínseca para explorar y evaluar el contenido educativo disponible en 

YouTube. Además, algunas iniciativas escolares y programas extracurriculares ya están 

incorporando el uso de YouTube como recurso complementario, lo que demuestra que los 



estudiantes están expuestos a diversas fuentes de orientación, no limitándose únicamente a sus 

docentes directos. 

Por otro lado, aunque la orientación por parte de los docentes puede mejorar aún más la eficiencia 

del uso de YouTube para el aprendizaje, la ausencia de esta guía no ha sido un obstáculo 

significativo para que los estudiantes encuentren y utilicen contenido educativo por su cuenta. Esto 

sugiere que la plataforma de YouTube, por su naturaleza accesible y diversa, ofrece suficientes 

herramientas y recursos que permiten a los estudiantes explorar y beneficiarse de manera 

autónoma. 

CONCLUSIONES  

1. El avance de la tecnología ha revolucionado la forma en que las personas se comunican, 

trabajan, aprenden y se relacionan, transformando todos los aspectos de la vida cotidiana y 

promoviendo una conectividad global sin precedentes, lo que permitió a la educación 

avanzar hacia nuevos procesos educomunicatios. 

 

2. Los estudiantes de bachillerato en la zona rural de Ibarra específicamente en la Unidad 

Educativa Valle del Chota muestran una clara preferencia por YouTube como plataforma 

para acceder a contenido educativo ya sea desde un teléfono móvil, una tableta o una 

computadora, lo que permite un acceso flexible y adaptado a diferentes contextos y 

horarios.  

 

 

3. El uso de YouTube como herramienta educativa ha contribuido significativamente al 

desarrollo de habilidades digitales entre los estudiantes, vitales en la era digital y pueden 

tener un impacto duradero en la vida académica y profesional, como la capacidad de 

búsqueda eficiente.  

RECOMENDACIONES 

1. Fomentar la creación y uso responsable de contenido en redes sociales que promueva la 

educación, la expresión cultural y la participación ciudadana, aprovechando su capacidad 

para democratizar el acceso a la información. 

 

2. Incentivar el desarrollo de programas de capacitación para estudiantes y docentes en zonas 

rurales que fortalezcan el uso adecuado y eficiente de YouTube como herramienta 

educativa, asegurando su integración efectiva en el proceso de aprendizaje. 



3. Promover la formación docente en el diseño de clases híbridas que incorporen videos de 

YouTube como complemento a las lecciones tradicionales, haciendo que las sesiones sean 

más dinámicas y atractivas para los estudiantes, que integren actividades prácticas que 

fomenten el desarrollo de habilidades digitales, como la búsqueda eficiente de información 

en plataformas como YouTube. 

 

4. Realizar estudios comparativos que analicen el consumo de contenido educativo en otras 

plataformas emergentes tales como TikTok porque cuenta con un creciente número de 

usuarios jóvenes y podría ofrecer nuevas oportunidades y desafíos para la 

educomunicación en entornos digitales.  
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ANEXOS  

- Entrevista con la Msc. Viviana Escobar (Creadora de contenido Educativo). 

 

 

- Entrevista con el Tnlgo. Omar Arteaga (Encargado de TICS del Colegio Valle del Chota). 

http://10ejemplos.com/tipos-de-comunicacion


 
 

- Encuesta realizada a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Valle del 

Chota. 

 

  

 



 

 


