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PRÓLOGO

En este segundo volumen, volvemos a tener el enfoque sobre el ser humano en 

sus distintas facetas: su bienestar; su salud física y mental; los diferentes ambientes 

en los que despliega su acción y su interacción; su intercambio; dónde aprende; dónde 

se comunica; dónde ensaya nuevas formas de participar con los demás; incluso dónde 

busca la forma de ser más amigable con la naturaleza.

Como en el volumen anterior, invitamos a leer trabajos de diversa índole, de 

Humanidades y Ciencias Sociales, de varias disciplinas, con sus respectivas variantes 

en cuestiones teóricas y conceptuales, que responden a distintas metodologías y de 

investigadores renombrados en sus campos, de diferentes países, con la esperanza de 

que su lectura provoque un panorama más general, más completo, de la problemática de 

los seres humanos en sus variados ambientes, tanto naturales como construidos.

Este segundo volumen contiene 17 textos de tópicos que no pierden actualidad, 

en 4 ejes temáticos, que son: a) El individuo: Comunicación, lenguaje y segunda lengua. 

A diferencia del volumen 1 que incluía salud y bienestar, aquí se profundiza en cuestiones 

lingüísticas; b) La escuela: Nuevas tecnologías. Mientras que el volumen anterior se 

enfocaba en cuestiones del proceso de enseñanza aprendizaje, este volumen incluye 

las TIC en los diferentes niveles educativos; c) La empresa: Administración y Gestión. 

Este eje temático es nuevo, acerca del mundo empresarial, su estilo de liderazgo, sus 

estrategias, las empresas familiares, el consumo y el entrenamiento de los trabajadores; 

y d) La comunidad: Sustentabilidad y sostenibilidad. Esta temática que incluía en el 

volumen 1 cuestiones de Sociología y Política ahora centra su objetivo en la Etnografía 

de espacios urbanos, el turismo y el Patrimonio cultural.

Esperamos que los resultados que cada investigador difundió en esta obra no 

agoten la curiosidad científica del lector, en cambio que aumenten la necesidad de saber 

más, de hacerse más preguntas, de reflexionar con mayor profundidad, y quizá hasta 

provocar mayor investigación.

Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Las políticas “un computador por 
niño” en la educación formal han destacado 
la necesidad de apuntar a las “habilidades 
siglo XXI” que son habilidades de un alcance 
bastante mayor que el de las habilidades 
digitales operativas básicas. En el caso de 
Uruguay, así como en la mayoría de los países 
que han incorporado las tecnologías digitales 
en la educación formal a gran escala, una de 
las preocupaciones ha sido los efectos de 
éstas en el desempeño curricular. La hipótesis 
sobre la que se trabajó fue, que cuando hay 
una coherencia entre el tipo de uso de la 
tecnología y el tipo de desempeño medido, 
es posible observar aprendizajes relevantes. 

1 Este artículo está basado en la tesis de doctorado 
“Tecnologías digitales y aprendizajes visibles: habilidades 
asociadas al uso de las tecnologías digitales en los estudiantes 
de la educación secundaria pública de Montevideo” (2017). 
https://hdl.handle.net/20.500.12008/18968

Se investigó a los estudiantes de tercer 
año de secundaria pública de Montevideo 
que asistían en el año 2014 a los centros 
educativos en turnos diurnos mediante una 
muestra aleatoria representativa de esa 
población. Al utilizar frecuencias de uso según 
tipo se puede testear un mecanismo causal 
por el cual el uso de la tecnología sí puede 
mostrar mejoras en algunos desempeños. 
Esto cuestiona los diseños experimentales y 
cuasi experimentales al evaluar impactos en 
estos casos.
PALABRAS CLAVES: Tecnologías digitales. 
Educación. Desempeños.

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES BY 

ADOLESCENTS IN PUBLIC SECONDARY 

EDUCATION IN MONTEVIDEO-URUGUAY 

AND ITS BENEFITS. METHODOLOGICAL 

CONTRIBUTIONS

ABSTRACT: “One computer per child” policies 
in formal education have highlighted the need 
to target “21st century skills” which are skills of 
a much greater scope than basic operational 
digital skills. In the case of Uruguay, as well 
as in most countries that have incorporated 
digital technologies into formal education on 
a large scale, one of the concerns has been 
their effects on curricular performance. The 
hypothesis was that when there is coherence 
between the type of use of technology and the 
type of performance measured, it is possible 
to observe relevant learning. Third-year public 

https://export.cvuy.uy/cv/?f507afd8ab070fc0b944028882ee0602ffee33427ecbeb2c57e6191afe2130b354d0f51d7a9a1c5bedb48010ad12205aee953d668e4ea4139eeee15b65c4be09
https://hdl.handle.net/20.500.12008/18968
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secondary school students in Montevideo who attended educational centers in daytime 
shifts in 2014 were investigated through a representative random sample of that population. 
By using frequencies of use according to type, a causal mechanism between the use of 
technology and improvements in some performances can be tested. This questions the 
experimental and quasi-experimental designs when evaluating impacts in these cases.
KEYWORDS: Digital technologies. Education. Performance.

1 INTRODUCCIÓN

En Uruguay, así como en la mayoría de los países que han incorporado las 

tecnologías digitales en la educación formal obligatoria de manera universal o a gran 

escala, una de las preocupaciones ha sido los efectos en el desempeño curricular. 

Los antecedentes empíricos sobre estos efectos, producidos en su mayoría por la 

Economía de la Educación, muestran resultados aparentemente contradictorios. Esto se 

debe a que en los trabajos más citados por su rigor metodológico, los usos efectivos 

de la tecnología por los alumnos indagados no son tenidos en cuenta, y la coherencia 

entre el uso observado y el desempeño medido no está contemplada en el análisis 

de los efectos. Sin embargo, tomando esto último en consideración, los estudios que 

reportaron un uso educativo de las tecnologías mostraron efectos positivos en los niveles 

de logros educativos estándares (lectura y matemáticas), y los que no reportaron usos 

educativos de las tecnologías mostraron efectos nulos e incluso negativos. Además, 

cuando se reportaron usos para el entretenimiento se observaron mejoras en habilidades 

cognitivas transversales pero no se constataron efectos en pruebas estándares (lectura 

y matemáticas). Los resultados obtenidos en los estudios que han evaluado softwares 

educativos mostraron, que una exposición suficiente a ellos, producen mejoras en los 

aprendizajes vinculados a los dispositivos.

Los trabajos revisados fueron los de Cristia et al. (2012), Melo et al (2013), Leuven 

et al (2007), Goolsbee et al (2006) y Barrera-Osorio et al (2009) que encontraron efectos 

nulos o negativos, o positivos pero muy pequeños, y en todos ellos se reportó poco uso 

de la tecnología por distintos motivos. Machin et al (2007) encontraron efectos positivos y 

reportaron que ya había una infraestructura y que se hizo un uso eficiente con los nuevos 

recursos (capacitación y apoyo administrativo y técnico). Mo et al (2012), Banerjee et al 

(2007), Barrow et al (2009) y Roschelle et al. (2010), evaluaron el impacto en el aprendizaje 

de softwares educativos, encontraron efectos positivos reportando que los softwares 

efectivamente se usaron y complementaron a la enseñanza tradicional. Angrist et al (2002) 

y Rouse et al (2004) también evaluaron softwares educativos pero encontraron efectos 

nulos o negativos, y en ambos casos se reportó una exposición insuficiente. Dynarsky 
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et al. (2007) no encontraron efectos porque no ajustaron los coeficientes en función 

de variables relevantes de las clases y de los centros educativos, como tampoco con el 

tiempo de uso, que se reportó heterogéneo entre clases y centros educativos. Vigdor et 

al (2010) encontraron efectos negativos del uso de computadoras en el hogar porque se 

desplazó el tiempo educativo por el entretenimiento. Algo similar ocurrió en el estudio de 

Malamud et al (2011) pero además de los aprendizajes curriculares midieron efectos en 

habilidades cognitivas generales y sí encontraron efectos positivos en estas últimas. En 

el caso de Fairlie et al (2013) encontraron efectos nulos en los aprendizajes curriculares, 

y no negativos, como en los dos estudios anteriores, porque el entretenimiento con las 

computadoras no redujo el tiempo destinado a tareas escolares, y se reportó que no hubo 

uso educativo de las computadoras en el hogar.

Bulman & Fairlie (2015) dicen que para interpretar y comparar los estimadores 

es necesario poner cuidado en si la tecnología está complementando o sustituyendo 

inversiones tradicionales así como también poner cuidado en las variaciones en los 

resultados debidas a la intensidad del tratamiento (los montos invertidos en la tecnología 

o el número de horas dedicadas al uso de las computadoras), la duración del tratamiento, 

la calidad de la inversión, y la calidad de la inversión tradicional, y de la instrucción 

tradicional. Para ellos, no hay un patrón en los resultados de los trabajos que analizan 

porque difieren en todas estas dimensiones. Además, Bulman & Fairlie (2015) consideran 

que los estudios han dado poca atención a las características de los estudiantes, es decir, 

a la heterogeneidad de los efectos, y consideran muy probablemente la razón de encontrar 

efectos nulos. Sin embargo, globalmente, ellos dicen que no pueden esperarse más que 

efectos positivos pequeños. Consideran, también, que para estudiar la efectividad de 

las TIC en los aprendizajes son necesarios investigar los impactos de usos específicos 

de la tecnología, la ampliación de los impactos investigados más allá de los resultados 

educativos tradicionales, y el estudio de las ventajas y desventajas del uso de la tecnología 

en relación a otras prácticas pedagógicas (Bulman & Fairlie, 2015). 

También se revisaron antecedentes empíricos de otras disciplinas que tienen un 

alcance territorial mayor como los meta-análisis de Hattie (2008), Tamim et al (2011) y Zheng 

et al (2016). El análisis de Hattie, en base a 76 meta-análisis referidos a intervenciones 

educativas con tecnologías digitales, concluye que el uso de las computadoras es eficaz 

solo bajo una serie de condiciones que tienen que ver especialmente con la pedagogía. 

La síntesis de Tamim et al (2011) de 25 meta-análisis indica que el uso de la tecnología 

tuvo un efecto positivo significativo de tamaño pequeño a moderado (0.30 de desvío 

estándar). A su vez, Zheng et al (2016) realizan un meta-análisis con los efectos originales 
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de 10 estudios de programas un computador por niño y encontraron efectos positivos y 

significativos pequeños (entre 0.12 y 0.25 de desvío).

Es relevante hacer referencia también a los hallazgos de los estudios OECD-PISA 

(2015) en 64 países. Los resultados muestran que los países que han invertido fuertemente 

en TIC en la educación no consiguen mejoras en lectura, matemáticas y ciencias, y 

tampoco, han conseguido reducir la brecha en lectura digital entre los estudiantes de 

contextos más favorables y menos favorables, salvo algunas excepciones. Sin embargo, el 

diseño metodológico y el modelo conceptual detrás de los datos no permiten establecer 

una relación causal entre acceso/uso de computadoras y el logro educativo por todas las 

consideraciones enumeradas por Bulman & Fairlie (2015). 

El uso de las tecnologías puede vincularse a enfoques más amplios que el 

tradicional de las habilidades curriculares, el cual, ha sido escasamente considerado 

en las evaluaciones de impacto a gran escala. Un enfoque más amplio incluiría, por 

ejemplo, a las habilidades cognitivas transversales y a las habilidades digitales. Estas 

últimas son de gran importancia en la sociedad actual e incluyen un conjunto de sub-

habilidades (habilidades operativas y formales básicas, habilidades informacionales, 

habilidades comunicacionales, habilidades para crear contenido, y habilidades digitales 

estratégicas; Van Deursen et al., 2014). De hecho, las políticas “un computador por niño” 

en la educación formal han destacado la necesidad de apuntar a las “habilidades siglo 

XXI” que van bastante más lejos que las habilidades digitales operativas básicas. Son 

habilidades muy difíciles de medir y solo recientemente se han comenzado a investigar. 

En relación al desarrollo teórico de estas nuevas habilidades para el futuro existe una 

primera formulación por el Instituto de Tecnologías Educativas de la OECD (2010), y a 

nivel regional, se destaca el trabajo de Claro et al (2012). Las habilidades para el futuro son 

habilidades cognitivas desplegadas en un entorno digital, específicamente, la capacidad 

de analizar, sintetizar, y evaluar información sobre un problema planteado usando Internet, 

es la más destacada aunque no la única. Las “habilidades siglo XXI” son la puesta en 

conjunto de las habilidades para usar las TIC con las habilidades para buscar, evaluar, e 

intercambiar información de forma crítica y creativa, y alcanzar conclusiones novedosas 

para el estudiante. Estas habilidades son esenciales en las actividades cognitivas a lo 

largo de toda la vida, y son sumamente relevantes en los contextos de aprendizaje de 

la sociedad de la información y el conocimiento (Claro, 2010; Instituto de Tecnologías 

Educativas de la OECD, 2010; Claro et al 2012; Fraillon et al, 2014). 

El problema abordado en esta investigación es observar si hay aprendizajes 

asociados al uso de las tecnologías digitales utilizando el enfoque tradicional (el de 
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las habilidades curriculares), y el enfoque más novedoso recién mencionado (el de las 

habilidades siglo XXI o habilidades TIC para el aprendizaje o habilidades digitales de 

contenido). Esta indagación requiere considerar, además del uso de las tecnologías 

digitales, otros factores asociados a estos desempeños relativos a características de los 

estudiantes, las de sus hogares y centros educativos. Debido a que en la enseñanza media 

uruguaya, las habilidades siglo XXI (habilidades digitales en sentido amplio) no estaban 

comprendidas en los objetivos educativos hasta el año 2014, distinguir los factores 

asociados a las habilidades curriculares de los factores asociados a las habilidades 

digitales de contenido parece apropiado. La hipótesis central es que es posible observar 

aprendizajes asociados al uso de las tecnologías digitales cuando hay coherencia entre 

el tipo de uso de la tecnología y el tipo de desempeño medido. 

2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Los usos de las tecnologías digitales se asocian a aprendizajes relevantes para 

la sociedad de la información y el conocimiento y para la educación formal en los jóvenes 

de tercer año de la enseñanza secundaria pública de Montevideo? Y específicamente, 

¿qué usos de las tecnologías digitales se asocian a las habilidades digitales de contenido 

y a las habilidades curriculares, entre otros factores que puedan moderar la asociación?

3 METODOLOGÍA

3.1 ASPECTOS GENERALES

El relevamiento de los datos se realizó en 2014 en los liceos públicos de 

Montevideo con la autorización del Consejo Directo Central y con el apoyo de la dirección 

de los liceos. Se extrajo una muestra representativa de los estudiantes de 3er año de 

secundaria de las instituciones públicas de Montevideo que asistían a turnos diurnos. La 

muestra alcanzó a 341 estudiantes seleccionados al azar. La muestra fue probabilística 

estratificada (estratos de nivel socioeconómico según zona del centro educativo) y por 

conglomerados (clases), con un margen de error de 0,05. Durante el horario escolar, y en 

la sala de informática, se aplicó un test de habilidades digitales informacionales para el 

que se dispuso de 45 minutos. Luego de un recreo, se aplicó un cuestionario estructurado, 

programado en un sitio Web, que fue completado también en las salas de informática de 

los liceos y para el que se dispuso de 90 minutos con un recreo entre medio pero fue 

completado por la mayoría de los estudiantes en 60 minutos. Al final del año, se relevaron 

en las bedelías las calificaciones de los alumnos en todas las materias.
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3.2 EL TEST DE LAS HABILIDADES DIGITALES INFORMACIONALES

El test de habilidades digitales informacionales tuvo el cometido de medir 

algunas de las habilidades siglo XXI (OECD, 2010), las habilidades para buscar y evaluar 

información de la Web, y pensar sobre ella de forma crítica y creativa. El test implicó una 

serie de preguntas en relación a la erosión del suelo. Cada prueba se puntuó a partir 

de una lectura minuciosa que incluyó leer las páginas Web a partir de las cuales los 

estudiantes trabajaron, y asignar un puntaje del 1 al 6 en 12 items, que tuvieron como 

referencia los ítems considerados en la evaluación de la prueba de lectura PISA, así como 

otros específicos que fueron construidos atendiendo los objetivos de la investigación. 

3.3 TRANSFORMACIONES DE LAS VARIABLES

Las habilidades curriculares se calcularon como el promedio de las 

calificaciones obtenidas en el último trimestre escolar, en primer lugar. Y en segundo 

lugar, se estandarizaron de dos formas diferentes. Una fue el cálculo de la diferencia 

del promedio del estudiante con el promedio de la clase dividido el desvío estándar 

de la clase. La otra fue el cálculo de la diferencia del promedio del estudiante con el 

promedio de la muestra dividido el desvío estándar de la muestra. Con la estandarización 

por ambos procedimientos se buscó evaluar la eliminación del efecto docente, ya 

que las calificaciones son asignadas por diferentes docentes, es decir, por diferentes 

evaluadores. La transformación del promedio de las calificaciones permitió centrarlo (con 

media 0 y desvío 1), y conseguir un mejor ajuste a la distribución normal. La utilización 

de las habilidades curriculares expresadas en unidades tipificadas buscó también ser 

comparable con las habilidades digitales informacionales cuya variable también se 

transformó en unidades tipificadas. 

Las habilidades digitales informacionales, que se relevaron mediante el test sobre 

la erosión del suelo, resultaron, en primer lugar, como la suma de los puntajes obtenidos 

en 12 items. En segundo lugar, las unidades se convirtieron en unidades tipificadas al 

igual que en el caso de las habilidades curriculares, con media 0 y desvío estándar 1, 

y también por los dos procedimientos, es decir, por un lado con la media y desvío de la 

clase, y por otro con la media y el desvío de la muestra. A diferencia de las habilidades 

curriculares, en este caso existió un solo evaluador por lo que se consideró el último 

cálculo más apropiado. 

Se evaluó los efectos en el análisis de los dos cálculos antes mencionados y se 

decidió utilizar en los análisis la estandarización a partir del total de la muestra. Esta 

decisión se justifica por la correlación que se obtuvo en ambos cálculos en las habilidades 
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curriculares que fue muy alta (0.91) lo que significa que minimizar el efecto de los 

diferentes evaluadores mediante la estandarización por clase no era relevante ya que los 

estudiantes diferían entre sí de forma muy semejante a la estandarización por el total de 

muestra. A su vez, la correlación de las variables estandarizadas de las dos maneras en 

las habilidades digitales informales fue más baja (0.77) lo que significa que estandarizar 

con la media y desvío de la clase no es apropiado. Hay una razón sustantiva adicional para 

estandarizar según los estadísticos del total de la muestra y no de las clases. No suprimir 

el efecto del contexto socioeconómico del liceo.

La transformación de las variables de uso de las TIC para realizar tareas 

domiciliarias y con fines recreativos se realizó mediante un análisis factorial. Las 33 

variables originales (con valores de 1 nunca a 4 todos los días) se transformaron en 8 

factores con el método de extracción Componentes Principales (los que alcanzaron un 

valor eighen superior a 1 y en total una varianza explicada de 61%; medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0.885). No se incluyeron en el análisis factorial 

las variables originales de uso de TIC en clase ya que 70% de los estudiantes de la 

muestra no utilizaban TIC en las clases, el 15% solo hacía un uso esporádico, y solo el 

15% restante hacía un uso semanal. Sin embargo, el 96% utilizaba Internet para realizar 

tareas domiciliarias en el hogar, y los porcentajes de uso de TIC con fines recreativos 

eran igualmente altos. 

Nro. de 
Componente 
en el Factorial

Nombre adjudicado al 
Factor

% 
Varianza 
explicada

Variables

7
Académico: información y 
comunicación

4,750
Buscar información en Internet; chatear.

1 Académico: creativo 12,338

Escribir un texto; usar hoja de cálculo; 
enviar correos electrónicos; dibujar; 
trabajar con compañeros; hacer música; 
programar.

2 Recreativo: cultural 9,315
Seguir el blog, FB o Youtube de alguien; 
ver videos; ver series o películas; escuchar 
música; escribir; editar fotos o dibujar.

3 Recreativo: social 9,007
Entrar a redes sociales; chatear; actualizar 
FB u otras redes sociales.

4 Recreativo: creativo 8,602

Mantener un blog personal; componer 
música; programar; subir música o videos 
a Internet; agregar o cambiar contenido a 
una wiki.

5 Recreativo: información 7,285
Buscar información en Internet; buscar 
productos para comprar; participar en 
foros; leer noticias; leer libros o artículos.
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Nro. de 
Componente 
en el Factorial

Nombre adjudicado al 
Factor

% 
Varianza 
explicada

Variables

6
Académico y Recreativo: 
bajar programas y juegos

5,761
Bajar programas de Internet; jugar.

8
Recreativo: correo 
electrónico

3,983
Recibir y enviar correos electrónicos.

3.4 TÉCNICAS APLICADAS

Para asociar los usos educativos y los usos recreativos de las tecnologías 

digitales, entre otros factores, a las habilidades digitales informacionales y a las 

habilidades curriculares se empleó un modelo multinivel para controlar estadísticamente 

la dependencia de observaciones agrupadas (clases) y obtener errores estándares más 

robustos teniendo en cuenta posibles efectos de las clases.

4 SÍNTESIS DE LOS HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

En relación a las habilidades digitales informacionales se encontró que el 

factor socioeconómico es muy importante (el del contexto socioeconómico del centro 

educativo pero no así el del hogar), que las habilidades curriculares estaban asociadas a 

las habilidades digitales informacionales, que los límites parentales en el uso de Internet 

de sus hijos eran perjudiciales para la habilidad en cuestión, y que el uso recreativo 

información de las TIC era un uso muy relevante para adquirir destrezas en el uso de 

información como fuente y como producto. El hecho que el único tipo de uso de las TIC 

que resultó significativo haya sido el uso recreativo información es una primera evidencia 

de la relevancia de la conexión entre el tipo de uso y el tipo de aprendizaje medido. 

En relación a las habilidades curriculares se encontró que los estudiantes 

alcanzaban puntajes: bastante mayores cuando sus madres tenían mayor educación; 

mayores en los estudiantes en liceos de contexto socioeconómico favorable; mayores en 

las mujeres; bastante mayores en los estudiantes sin rezago escolar; levemente mayores 

entre quienes más estudiaban en el hogar; bastante mayores entre los alumnos con 

mayor motivación para estudiar; mayores entre quienes más hacían un uso académico 

información y comunicación; levemente menores entre quienes más hacían un uso 

recreativo social (incluyendo el uso recreativo correos electrónicos); y, menores entre 

quienes más hacían un uso recreativo creativo de las TIC. Los efectos encontrados en 

relación al uso de la tecnología, asociación positiva del desempeño académico con el uso 

académico, y asociación negativa del desempeño académico con el uso recreativo, son 
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significativos aunque leves, y constituye una segunda evidencia acerca de la conexión 

entre el tipo de uso y el tipo de aprendizaje medido. 

Es altamente probable que estos resultados sean leves debido a que en los 

centros educativos en el año 2014, las tecnologías no se habían incluido en las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje. Tampoco se habían incluido en los programas el desarrollo 

de habilidades para un uso de la tecnología más creativo y/o sofisticado. Programar, que 

es lo que está contenido mayormente en el uso recreativo creativo, es un uso recreativo 

en el hogar asociado a los estudiantes de contexto desfavorable. Puede que esto último 

tenga o no relación con la falta de una buena conexión a Internet en el hogar. 

Solo unos pocos factores de los enumerados en la literatura pudieron ser incluidos 

en los análisis. No obstante, estos factores moderaron la asociación con los usos de las 

tecnologías digitales, y permitieron obtener resultados robustos.

Antes de la pandemia de Covid-19 se había popularizado la idea de la falta de 

efectos en los desempeños curriculares, no solo a partir de los trabajos producidos 

desde la Economía con un enfoque de evaluación de impactos, sino también por el meta-

análisis de Hattie (2008), que es un trabajo muy referido en las ciencias de la educación, 

y que no muestra efectos en los aprendizajes con la introducción de tecnologías en la 

educación. Sin embargo, el meta-análisis comprende estudios anteriores al año 1995, es 

decir, anteriores al uso mouse, sistemas operativos tipo Windows, e incluso anteriores a 

la World Wide Web. No es posible extender un resultado educativo de la tecnología de la 

década del 80 y principios de los 90 a una tecnología de la segunda década del siglo XXI. 

La variable independiente de estos estudios, la provisión de computadoras 

a los estudiantes, debe ser motivo de mayor reflexión si se quieren observar efectos. 

Más allá de evaluar los impactos de una política, que es lo que se hace usualmente 

cuando se aplica un experimento aleatorio o un cuasi experimento, es importante testear 

mecanismos causales. En este trabajo se asoció usos de la tecnología y aprendizajes 

entendiendo al uso de la tecnología (tipos de uso y frecuencias de uso) como mecanismo 

causal. La lógica del contrafáctico es muy relevante en las explicaciones científicas. Para 

King, G., Keohona, R., Verba, S. (1994) en los estudios explicativos deberían buscarse 

contrafácticos no solo de la variable causal sino también de las variables que pueden 

presumirse de mecanismos causales.

En los fenómenos sociales, el entramado causal es más bien una explicación densa. 

La conexión entre uso de las tecnologías y desempeños específicos, es coherente con 

los hallazgos de las ciencias cognitivas y de las ciencias de la educación. Un dispositivo 

que es portador de una inteligencia produce el desarrollo de la cognición en la medida 

en que este es utilizado, complementado, y compartido con otros. El enriquecimiento se 
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deriva del tipo de dispositivo y del grado de su utilización. Por lo tanto, se vuelve más 

discernible cuándo es esperable encontrar un efecto de la tecnología en los aprendizajes. 

Los efectos encontrados también se asocian a características sociales, personales, y 

cognitivas, e incluso pueden asociarse a determinados usos de la tecnología, es decir, 

a mecanismos endógenos. Por ejemplo, si el niño o el joven es más focalizado o más 

disperso, es algo que impacta en el aprendizaje más allá que estudie con tecnología o sin 

tecnología. Al mismo tiempo, ciertos tipos de dispositivos pueden resultar más favorables 

en el caso de un niño o joven más disperso o más focalizado, y también, un niño o joven 

más disperso o más focalizado preferirá un dispositivo frente a otro, es decir, que las 

características sociales o personales se podrían asociar al uso de la tecnología. 
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