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INTRODUCCIÓN

Se viven tiempos donde la brecha generacional y competencias en el uso de Tics se

sigue ensanchando, siendo la pandemia el punto de inflexión para entender que la

alfabetización pedagógica y el lenguaje audiovisual puede ser una herramienta

pedagógica potencialmente valiosa que construye un nuevo paradigma educacional

hacia la educación del siglo XXI. Se necesitan pues, recopilar experiencias o

estudios que ayuden a cimentar un camino a los distintos contextos escolares que se

ven sometidos a estos fenómenos y problemáticas en Chile.

Pues bien, la educación se entiende como un fenómeno dinámico que se adapta a

los diferentes contextos temporales y espaciales. y puede ser uno de los pocos

sistemas capaces de entregar a todos sus agentes, la libertad de reflexionar y

transformar este tipo de realidades presentados en grupos sociales con estas

características.

Hoy por hoy, ad portas de la educación del siglo XXI, el género audiovisual es una

plataforma al cual nos vemos enfrentado día a día a través de la televisión abierta y

las redes sociales, las cuáles, comunican y permean el día a día de las vidas de la

mayoría de las personas. Pero, ¿estamos conscientes de todo el potencial desde el

punto de vista semántico que posee este, y como debe ir contextualizando la

construcción del recurso entendido como herramienta pedagógica enfocada a un

contexto territorial y etáreo al cual va dirigido?.

Es por eso que surge el interés por establecer si existe interés por entender la

importancia de la alfabetización digital y el uso del lenguaje audiovisual como

herramienta pedagógica tanto a nivel internacional, como a nivel nacional.
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Para establecer cómo han ido influyendo los estudios referentes a la alfabetización

digital y el nivel de impacto que potencialmente podría tener actualmente en la

educación del sXXI, es que la investigación que se presenta a continuación, buscará

recopilar bibliografía referente a esta problemática y como su análisis bibliométrico

puede ser un potencial aporte en el concepto de educación mediática y lenguaje

audiovisual.
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1.PRESENTACIÓN

1.1.- Descripción general de la investigación

Para comenzar es necesario cimentar y definir nuestro actual contexto educativo

para encauzar esta investigación, entendiendo que la realidad pedagógica se

relaciona a una sociedad especialmente diversa, mediática, y con alto acceso a la

información. Partiendo de esas premisas debemos entender que el acto de aprender-

enseñar se ha transformado en algo más abstracto, que no necesariamente se dará

en un contexto de aula.

Por lo mismo, es importante creer en la importancia de reflexionar en torno a la

necesidad por conocer la alfabetización digital y su relación del lenguaje audiovisual

como herramienta pedagógica podría ser potencialmente eficaz como recurso

didáctico en la educación del s.XXI.

Para ello buscaremos todo tipo de indicios respecto a estudios e investigaciones que

den cuenta si el ámbito educativo se encuentra en sintonía en relación al lenguaje

audiovisual, y su profundización como herramienta y recurso metodológico.

1.2.-Problematización y justificación del proyecto

La situación de crisis sanitaria iniciada el 2020 producto del Covid 19 forzó una

incómoda irrupción de los medios digitales en la educación, especialmente del uso

de plataformas digitales y edición de video, por lo que la adquisición de esos

conocimientos y la forma del aprendizaje han cambiado en forma acelerada. De esta

manera, el paradigma en que el aula y el profesor sean los únicos mecanismos

únicos de traspaso de información han quedado obsoletos lo que han resignificado
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un cambio de sentido a la labor docente. Al respecto es decisivo el informe que emite

el Mineduc en su documento “Estándares en Tecnología de la Información y la

Comunicación para la Formación Inicial Docente. “Enlaces (2006) donde se señala

que:

El principal problema de los profesores de la generación digital es que la sociedad

actual ha cambiado de forma muy rápida y los docentes se encuentran en una

situación complicada: se han producido muy pocos cambios en cuanto a la estructura

y la gestión de la escuela, mientras que la sociedad ha cambiado de forma rápida.

Los niños actuales necesitan otro tipo de formación.

Este fenómeno constituye un desfase generacional entre educadores y estudiantes

respecto al lenguaje utilizado en relación a lo audiovisual, puesto que ambas

generaciones presiden un capital cultural y lingüístico distinto respecto a forma y

fondo en esta disciplina, como por ejemplo:

- Tiempos narrativos.

- Lenguaje y códigos audiovisuales relacionados a los tiempos de atención y

concentración.

- Acceso a la información y economía del tiempo.

Por lo mismo, poder hacer frente a los procesos educativos en el contexto actual

supone tener un manejo más profundo y especializado en relación al manejo de

lenguaje audiovisual en sincronía con los tiempos de hoy.

Ante esto, es necesario preguntarse si las instituciones y/o establecimientos

educacionales contemplan la formación de profesores o el desarrollo de dichas

metodologías de trabajo, y si existe un desarrollo profundo y comprensivo del manejo

de estas herramientas entendiendo su potencialidad en su lenguaje .
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Al respecto el informe anteriormente citado el Ministerio de Educación (2006) señala:

(Existe) “Escasa relevancia de la informática educativa en la formación inicial de

docentes. Los antecedentes obtenidos respecto del número de créditos que aportan

a una carrera de pedagogía los cursos de informática educativa, las horas que le

demandan al alumno, el número de actividades curriculares a realizar durante la

formación, entre otros factores, permiten determinar la escasa relevancia y

valorización que tiene esta área en la formación de docentes” (pág. 13)

“Se identifica la necesidad de instalar en el currículum de formación inicial de manera

explícita aquellos temas que hoy están ausentes y que dicen relación con el

desarrollo profesional docente con tecnologías, la gestión escolar y el reconocimiento

de los aspectos éticos y legales asociados a las tecnologías.” (pág. 13)

Por lo tanto, pueden ser escasas las experiencias enfocadas al desarrollo del manejo

de comprensión y creación de recursos audiovisuales destinados a cumpir una

función pedagógica, así como también las mallas que imparten carreras pedagógicas

de pregrado, como en el ejercicio mismo de los establecimiento educacionales para

con sus profesionales de la educación.

Por lo mismo es necesario recabar información que nos permita determinar si existen

investigaciones referente a programas sistemáticos de formación para docentes de

educación en medios que respondan a las actuales necesidades de la sociedad de la

información y el conocimiento, específicamente al desarrollo de recursos

audiovisuales para los contextos educativos.

Con los argumentos antes presentados, es que determinamos los siguientes

objetivos para poder encauzar esta investigación.
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1.3.- Objetivos de la Investigación

Objetivo general:

● Determinar estructuras de campos de investigación en relación concepto de

alfabetización digital y el lenguaje audiovisual y su impacto en la vinculación a

la pedagogía en la educación del siglo XXI y sus aportes a la educación

chilena, 2021

Objetivos específicos:

● Determinar cuántos artículos científicos se han publicado respecto al tema de

la alfabetización digital y lenguaje audiovisual como herramienta pedagógica.

● Identificar los elementos y características que han dado forma al concepto

alfabetización digital durante las últimas dos décadas.

● Revisar documentos de investigación relacionados a la alfabetización digital y

el lenguaje audiovisual y sus problemáticas en los contextos educativos del s.

XXI

● Estimar el nivel de impacto de estudios relacionados al lenguaje audiovisual

vinculado a la educación en Chile del s.XXI.
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2. MARCO METODOLÓGICO

2.1.- Enfoque y Diseño de la Investigación.

Se efectuó una búsqueda bibliográfica sobre el lenguaje audiovisual y sus aportes a

la educación básica chilena, es decir , todo tipo de documento escrito que aporte con

información referente a investigaciones con este lenguaje y su vinculación en la

educación en Chile. Para ello se buscó en distintas bases de datos; Pubmed, Google

Académico y Scielo, durante los meses de Agosto a Diciembre de 2021.

Con esta investigación, el objetivo es volver a reconceptualizar el concepto de

alfabetización digital y lenguaje audiovisual, que evidentemente se irá a acotando a

la evolución que está vaya tomando en su estructura en el tiempo, y el cómo es su

acceso a la información al uso de estas herramientas y su uso. De acuerdo a las

metodologías de Creswelll y Plano (2018), trabajaremos la aproximación

metodológica con métodos mixtos, estos se desarrollan bajo la perspectiva

cuantitativa y cualitativa, de modo de dar mayor profundidad a los posibles resultados

.

En su explicación, la metodología de trabajo escogida se empeña en hacer un

análisis de los datos cuantificables respecto a la producción científica de mayor

impacto en un tema específico a nivel internacional y si es posible nacional (Chile).

Es por eso que desde la parte cuantitativa, se realiza una búsqueda de literatura

basados en la propuesta metodológica de Petersen (2008) que se estructurará en

cinco pasos:

1) Diseñar  preguntas  de  investigación
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2) Identificar bibliografía

3) Discriminación y selección de bibliografía

4) Categorizar de acuerdo a análisis realizado

5) Crear mapas semánticos.

Para la profundización de este tema, posteriormente se realizó una trabajo desde lo

cualitativo en donde se efectuó una lectura sistemática de la bibliografía

específicamente relacionada al tema, de modo de aterrizar y contextualizar a un

marco más territorial respecto a la investigación vinculada a la alfabetización digital y

audiovisual.

Este último fin es esclarecer cómo se ha ido construyendo el concepto de educación

digital ligada al lenguaje audiovisual y el estudio profundo de su posible impacto en la

educación del s.XXI en Chile. De esta manera, se deberá contrastar y sistematizar

elementos que se han considerado para darle forma al concepto de alfabetización

digital, y la profundización respecto al lenguaje audiovisual y su vinculación como

estrategia de aprendizaje en la educación del s.XXI.

2.2.- Procedimientos de recolección de datos y bibliometría

Por lo mismo, en la primera parte del marco metodológico basado en Akemi (2017)

se definió qué es lo que se quiere lograr con el mapeo sistemático a través del

diseño de preguntas para identificar, valorar y sintetizar la bibliografía científica, lo

que se traduce en querer conocer qué documentos científicos se han publicado con

relación a la alfabetización digital y su impacto en la educación. De esta manera y

primeramente se determinará cuántos artículos científicos se han publicado respecto

al tema de la alfabetización digital.
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Entendiendo así que la primera parte de la recopilación busca dilucidar si existe

interés en el tema respecto al número de publicaciones relacionadas a este, la

segunda busca esclarecer si se ha profundizado a través del tiempo en torno al

concepto, de tal manera se revisará la evolución conceptual de la alfabetización

digital, y en la misma línea, y mucho más acotada, encaminar la investigación a

dilucidar si el lenguaje audiovisual se ha considerado como una herramienta en

potencia para la educación del siglo XXI respecto a qué aportes puede hacer el

lenguaje audiovisual para ser considerado como un elemento que aporte a eliminar

las brechas de alfabetización digital.

Teniendo claras las partes de la investigación, la recopilación de estudios e

investigaciones se hará a través de la base de datos Scopus para localizar la

bibliografía. La búsqueda de documentos estuvo sin restricciones temporales y se

usó la combinación de las palabras clave: digital literacy como concepto principal,

education, como palabra contextual, y audio-visual language como concepto

articulador. El primer resultado arrojó 1,790 documentos, y para sintetizar el número

de resultados relacionados a lo investigado se filtró resultados teniendo en cuenta

sólo producción bibliográfica en el área de la educación y tecnología quedando en

total 1,057 artículos. La Tabla 1 muestra la secuencia de búsqueda que se

confeccionó.

Tabla 1

Búsqueda Inicial

TITLE-ABS-KEY ( digital AND literacy ) AND TITLE-ABS-KEY ( education ) OR

TITLEABS-KEY ( audio-visual language ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) )

AND ( LIMITTO ( SUBJAREA , EDUCACION ) ) AND OR LIMITTO ( LANGUAGE ,

"Spanish" ) )
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Luego de obtener los resultados, se utilizó un segundo filtro que permitiera

discriminar cualquier bibliografía que acotara aún más la investigación. Para ello se

excluyeron trabajos de las áreas de la ciencias y medicina, usando palabras clave

que se alejaran de ese campo. Con esta segunda parte de la metodología de

recolección de material bibliográfico se logró encontrar la presencia de 705

documentos vinculados al tema.

Por último se efectuó el primer acercamiento cualitativo a los artículos mediante la

lectura de los títulos y los resúmenes ligados principalmente a las investigaciones y

artículos en Chile, (nuevas alfabetizaciones, aula virtual y presencial en aprendizaje,

etc.), y la relación de escuelas-medios audiovisuales (educación multimedia en chile,

recursos audiovisuales y educación, novasur y televisión educativa en chile, etc.)

Por último, por medio de Scopus se extrajo la base de datos, con lo cual, los

resultados bibliográficos se importaron al software VOSViewer para llevar a cabo el

análisis bibliométricos (Bornmann et al., 2016; Moreno, 2019; Peirats et al., 2019;

Rodríguez et al., 2019). El objetivo de extraer los metadatos de los artículos, es para

generar un mapeo semántico que nos permita hacer el seguimiento de

investigaciones referente a alfabetización digital y la relación en profundización como

estudio. De esta manera, y de acuerdo al planteamiento de López et al., (2015) y

Pérez y Vladimirovna (2017), se implementó un mapeo sistemático referente a los

documentos de estudio, de modo que permitiera hacer un estudio

bibliométrico-descriptivo para el análisis de las palabras clave y la reflexión entorno a

los resúmenes de la producción científica seleccionada.

Vosviewer representa una relación a través de la organización de cluster, que , para

entender y profundizar los items más recurrentes en las publicaciones encontradas;

se analizan los autores y textos completos relacionados a estos resultados, y su
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vinculación al campo específico que se estudia; es decir, el lenguaje audiovisual y

posible impacto como herramienta pedagógica en la educación del s.XXI,  Chile.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1.- Clasificación de la información y depuración

De acuerdo a los datos que determina Scopus respecto a estudios referidos al tema

en cuestión, se puede interpretar un aumento con el transcurrir de los años. En la

imagen 1 se puede ver que las publicaciones no fueron en aumento sino desde el

2010 en adelante; lo que se puede interpretar como un crecimiento en el interés por

plantear a la alfabetización digital y su vínculo a los contextos educativos. Cuestión

que se grafica en un peak de publicaciones el año 2019.

Es necesario puntualizar que esta investigación culminó en junio de 2020, es por ello

por lo que en este año se aprecia un descenso de la producción.

Imagen 1. Producción científica desde el año 1998.

En cuanto al nivel de producción científica el material recopilado se reparte en 38

países (revisar imagen 2).
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Si determinamos cuáles fueron los que tienen mayores aportes de publicaciones en

relación a la educación y alfabetización digital; Estados Unidos presenta 207

publicaciones. España por su parte presenta 98 publicaciones, seguida de Reino

Unido quien cuenta con 72 y Canadá 27.

Muy por debajo en Latinoamérica, Chile tiene 8 publicaciones a su haber, seguido

por Colombia y México con 7. Por último y menor medida, Ecuador cuenta con 4

publicaciones y por último Cuba y Perú con 2 y 1 respectivamente.

Imagen 2. Producción Científica por País

Entendiendo la lógica del aumento progresivo en la cantidad de documentos

relacionados a la alfabetización digital, podemos interpretar que la primera década de

acuerdo a los estudios de Inoue (1997) hasta Lacey (2007) se enfocan

principalmente en entender cómo este concepto en la centraliza en las habilidades

de lectoescritura vinculadas al aprendizaje a través herramientas digitales

emergentes, y cómo poco a poco también se masifican en los diferentes contextos

en cuanto a su acceso a ellas. Podemos decir entonces, y tal como lo plantea
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O´Brien & Scharber (2008), que el concepto de alfabetización digital se articula

desde el acceso informacional a medios digitales y cómo se procesa la información

de estos medios tecnológicos.

Es aquí donde podemos encontrar un primer indicio como punto de relación con

nuestra investigación, y que se refiere a destacar el concepto naciente del

hipermedia como nuevo lenguaje semántico, centrado en incorporar otros códigos

que permitan comunicar un mensaje dejando de lado los textos secuenciales, y

abriendo un nuevo campo como fenómeno relacionado a la hipertextualidad.

Seguido a lo anterior, podemos vislumbrar de acuerdo a lo que plantea Livingstone

(2003), al cómo se comienza a generar una brecha digital en la educación, y que

puede tener su origen desde la limitada infraestructura en las escuelas o el

desconocimiento en el uso de hardware y software por parte de los docentes, por lo

que ya se planteaban en los documentos de esta década, la importancia de

desarrollar destrezas para utilizar la información y no aislarse de la sociedad digital.

A lo que sucede anteriormente, Aguilar y García (2008) y Marzal (2009) plantean una

nueva conceptualización que se determina como alfabetización mediática, la cual no

solo plantea la capacidad de acceso de los usuarios, sino el cómo procesan la

información a partir de nuevas plataformas comunicacionales, generando un

contenido propio para su distribución y consumo.

De acuerdo a la imagen 2, desde el año 2010 en adelante hay un aumento en la

cantidad de estudios relacionados a la alfabetización digital, se usó el Software para

crear un mapa semántico que permitiera ordenar y aclarar bajo el gran conglomerado

de conceptos relacionados a la educación digital.
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Finalmente tras la estructuración el resultado se conformó en agrupaciones

(clústeres) de 67 términos (ítems), los que de acuerdo a su concurrencia y

vinculación entre sí, se ordenaron en 3 líneas de conceptualización.

Tabla 2.

Enfoques de la conceptualización de la alfabetización digital.

Clúster Ítems

Alfabetización

computacional-Acceso a la

tecnología (19 ítems)

College, computer, creation, device,

digital

age, digital literacy, digital médium,

literacy

learning, meaning, mobile phone, new

édium, new technology, screen, social

médium, social network, text, virtual

world, world.

Alfabetización informacional

(23 ítems)

Acquisition, digital divide, ICTs,

influence,

information, internet, quality. academic

library, critical literacy, digital literacy

skill, digital tool, future, higher education,

innovation, insight, internet

use, multiliteracy, outcome, pedagogy,

profesional development. writing

Alfabetización mediática (25

ítems)

Aplicattion, attitude, boomer, citizenship,

communication technology, digital
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citizenship, digital competence,

effectiveness, goal, ICT, informational

literacy, integration, knowledge, library,

media competence, media literacy,

library, millenialsen, media competence,

media literacy, media literacy education,

motivation, web, teacher

training.

De acuerdo a este mapeo, y entendiendo que se encuadra en las publicaciones entre

los años 2009 a 20021, podemos determinar que en una primera instancia existe

producción científica vinculada con una alfabetización vista desde un punto vista

técnico, en el cual existe un usuario que requiere de habilidades relacionadas con el

uso instrumental de las tecnologías y el uso de softwares y hardwares (Gutiérrez et

al., 2010).

En segunda instancia vemos cómo se estructura el concepto de alfabetización

informacional, en la cual como lo plantean Nichols & Stornaiuolo (2019), los usuarios

desarrollan habilidades vinculadas a la producción de información en plataformas

digitales (redes sociales, books, wikis, entre otros) es decir según McClintock (2000)

los estudiantes tienen que construir su mundo, ya que los ordenadores son sólo una

innovación educativa.

Por último encontramos en la última agrupación bibliográfica y de conceptos a una

nueva conceptualización de alfabetización digital ligada a la alfabetización mediática,

pero que según Pérez, Romero y Romeu (2014), los medios de información digitales

son dinámicos, y constantemente se van replanteando en su mecanismos

semánticos, lo que se entiende como Alfabetización Mediática.
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En esta línea, Gutiérrez y Tyner (2012), a través del artículo “Educación para los

medios, alfabetización mediática y competencia digital”(2012), plantearon que ésta,

debería situarse en el análisis crítico de la información, la creatividad, la

multiculturalidad y el desarrollo ético de la ciudadanía digital, por sobre el uso técnico

de las herramientas digitales.

Desde esa perspectiva, la realidad chilena busca encaminar su paso de una

alfabetización informacional a una alfabetización mediática. Y es que a partir de

Luengo et al (2010) supone que el cambio de paradigma en esta problemática,

responde a la brecha en la alfabetización digital existente entre docentes usuarios y

estudiantes, pues aún se entiende solo como una herramienta de transmisión de

saber.

“Es necesaria una educación en medios de comunicación, entendida como un ámbito

de estudio para la educación de la “competencia comunicativa”, que supere la visión

excesivamente tecnológica e instrumental que a menudo ha confundido a políticos,

administradores y sociedad en general y ha distorsionado e ignorado las inherentes

características y cualidades que los medios tienen de cara a la educación” (Aguaded,

2012).

En esa misma línea, Garcia, Ramírez y Rodríguez (2014), rescatan la importancia

de entender la alfabetización digital como también la producción y la emisión crítica y

creativa, colectiva y dialógica, consciente y emocional de la información

respondiendo a la existencia de multisistemas coexistentes en la sociedad de

información de hoy. Así, es siempre importante estar en constante relación con las

dinámicas digitales y con sus códigos para producir conocimientos. Estos temas

también están propuestos de acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir

2013-2017 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).
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Por último, y respecto al lenguaje audiovisual como una de las herramientas

emergentes dentro de la alfabetización mediática, esta supone el mismo fenómeno

mencionado anteriormente. Según Sevilla (2010) es indudable la importancia de los

medios audiovisuales en el ámbito educativo tanto en el aula como fuera de ella.

Explica que en la actualidad se está provocando de forma indirecta una avalancha de

contenidos audiovisuales que cada vez aparecen nuevas Web TV que difunden

diversos contenidos y vídeos a través de las diferentes redes sociales como

Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, entre otros. Por lo mismo, diversos géneros

audiovisuales que se vinculan a otros entornos comunicativos, cada día están

evolucionando para adaptarse a la lógica mediática de Internet y se abren a nuevas

perspectivas para la creación de nuevos géneros narrativos exclusivos para la red.

Explica también, los efectos positivos de la difusión de estos recursos audiovisuales

y del trabajo en red por su aporte a promover una construcción colectiva del

conocimiento, estimulando la capacidad de relación, argumentación y reflexión. Los

recursos audiovisuales más relevantes son aquellos producidos especialmente en

centros de investigación científica y en universidades, por lo que es esperable que su

incorporación progresiva vaya a diversos contextos pedagógicos potencien la

interactividad entre los científicos, los integrantes del sistema educativo en sus

diversos niveles y la comunidad en general.

Para finalizar Luengo et al (2010) contextualiza experiencias en Chile con

Alfabetización Digital abordando la educación multimedia en Chile con dos

experiencias: la Red Enlaces (1992) y Novasur (2000), esta última se perfiló como

una gran herramientas potenciadoras de la educación multimedia, tanto en la

enseñanza de los profesores como en el aprendizaje de los estudiantes.

Sin embargo, Novasur aún debe ser capaz de buscar estrategias para una gestión

efectiva en su vinculación a los contextos educativos para ser percibido como una
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herramienta innovadora que potencie la creatividad. Cuando esta apreciación

cambia, las escuelas podrán promover una cultura educativa que utiliza los recursos

multimedia con objetivos pedagógicos concretos, en base a las necesidades que

profesores y estudiantes requieren satisfacer en un mundo cada vez más

globalizado.

El mismo Ferrés (2006) menciona que el desarrollo de las destrezas comunicativas

relacionadas con la competencia digital supone en el individuo una imprescindible

competencia en comunicación audiovisual, que entendemos como la capacidad de

un individuo para interpretar y analizar, desde la reflexión crítica, las imágenes y los

mensajes audiovisuales y para expresarse con una mínima corrección en el ámbito

comunicativo.

Podemos entonces aportar que el desarrollo del lenguaje audiovisual supone trabajar

habilidades de alto valor. Según Barros (2015) el lenguaje audiovisual, forma parte

de los recursos didácticos denominados multisensoriales, estos procuran acercar la

enseñanza de una manera directa usando vías de la percepción del oído y la vista;

así, el medio audiovisual vuelve a recrear imágenes, palabras y sonidos. Los

soportes no solo pueden ser electrónicos como la fotografía, el cine, la radio y

televisión, sino que también encajan medios como las historietas, fanzine,

infografías, entre otros. Esta versatilidad de códigos y elementos pueden incorporar

técnicas y elementos discursivos que constantemente pueden estar innovando en el

uso de medios. Por esta razón, los medios audiovisuales se convierten en

herramientas con un gran valor en la educación tanto presencial como a distancia.

A modo de conclusión, el impacto del lenguaje audiovisual como herramienta de

alfabetización mediática debe dirigirse intencionalmente hacia el fomento de las

habilidades emocionales y racionales de los estudiantes, para que los modelos

tradicionales de enseñar y aprender sean reemplazados por la interactividad, la

20



autonomía, la creación y la transferencia. Porque tal y como lo dice Tyner (2008) la

educación en comunicación audiovisual gira alrededor del conocimiento de los

lenguajes de la comunicación y de las capacidades  críticas y creativas.

En definitiva, se trata de aprender a movernos en tiempos donde las sociedades y las

tecnologías son dinámicas, obligándolos a ser entes activos de nuestros propios

procesos de conocimiento y aprendizaje.
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4. MARCO CONCLUSIVO

Partamos por concluir que en el proceso de conceptualización en lo que refiere a

alfabetización digital es una tarea dinámica y en constante cambio, ya que como

vimos anteriormente, sus componentes se encuentran en constante evolución.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son un producto de la era de

la globalización que sin dudas está al alcance de los individuos y forma parte de sus

vidas, de ahí la importancia de su uso en la educación.

Respecto a la evidencia recopilada se puede establecer también que respecto a la

brecha digital en cuanto al acceso instrumental y su manejo irá en descenso,

mientras que en lo que se refiere a las formas comunicativas de la sociedad digital,

solo disminuirá si existe un cambio en su paradigma y apertura a ello. De esta

manera, y tal como Gutiérrez y Tayner (2012) es importante el continuo aporte a

reconceptualizar la alfabetización digital desde las perspectivas presentadas en esta

investigación, y en un futuro cercano, a otras perspectivas emergentes que

responden a los cambios que surjan desde la cultura digital y mediática.

Por lo mismo, y respondiendo al cambio de paradigma desde el enfoque educativo

en Chile, se debe concientizar que los niños y niñas actuales necesitan otro tipo de

formación, y los profesores y profesoras deben ir respondiendo a una cultura y una

visión del significado de su profesión que ya ha cambiado.

Este proceso puede lograrse gracias a la “educomunicación” (Aguaded, 2013), que

comprende una educación crítica, activa y plural ante los medios de comunicación.

De esta manera, los profesores y profesoras deben ser capaces de desarrollar

propuestas didácticas coherentes e integradoras al contexto diverso y pluralista hoy
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imperante en nuestro país. Solo así, es posible que la competencia mediática logre

un uso adecuado de los medios y de las nuevas formas de comunicación.

Por último, esta investigación puede ser el preámbulo para futuras investigaciones, y

analizar la competencias digitales de docentes en el uso de herramientas

audiovisuales que integren los elementos analizados en este trabajo para su

incorporación en estrategias pedagógicas, pues se concluye que la importancia de la

alfabetización digital y el uso de medios audiovisuales en los escenarios educativos

ha sido una preocupación investigativa que va en aumento y se encuentra en

constante evolución, y que por su potencial contribución en el desarrollo de

habilidades de alto valor vinculadas al siglo XXI, debe estar en concordancia a los

avances tecnológicos y del surgimiento de nuevos matices educativos, pues la

brecha digital desde todas sus formas y perspectivas debe acortarse día a día.
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