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ABSTRACT
The objective of this research was to 
analyze whether the interaction time with 
the virtual platform by students of the Lite-
rature career at the University of Guayaquil 
is related to the connective knowledge 
worked by them. A quantitative, correla-
tional research was developed, with a field 
design, non-experimental, cross-sectional, 
a questionnaire with 18 closed-response 
items was applied to 120 students, appl-
ying inferential, non-parametric statistics 
through the Chi-square statistic. As a re-
sult, it was found that there is a significant 
difference between the time of interaction 
with the virtual platform by the learners 
and the connective knowledge. It is con-
cluded that the use of virtual platforms to 
achieve connective knowledge constitutes 
a favorable scenario to achieve it; Howe-
ver, it is important that competencies and 
skills are developed that allow useful in-
formation to be categorized, highlighting 
that knowledge transcends the individual 
level to adopt the collective.

Keywords: Virtual platforms; higher edu-
cation; connectivism; connective knowle-
dge; technology.

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue anali-
zar si el tiempo de interacción con la plata-
forma virtual por parte de los estudiantes 
de la carrera de Literatura de la Universi-
dad de Guayaquil tiene relación con el co-
nocimiento conectivo trabajado por ellos. 
Se desarrolló una investigación cuantita-
tiva, correlacional, con diseño de campo, 
no experimental, transversal, se aplicó un 
cuestionario con 18 ítems de respuesta ce-
rrada a 120 estudiantes, aplicando estadís-
tica inferencial, no paramétrica mediante 
el estadístico Chi cuadrado. Como resul-
tado se encontró que existe diferencia 
significativa entre el tiempo de interacción 
con la plataforma virtual por parte de los 
aprendices y el conocimiento conectivo. 
Se concluye que el uso de plataformas vir-
tuales para conseguir un conocimiento co-
nectivo constituye un escenario favorable 
para lograrlo; sin embargo, es importante 
que se desarrollen competencias y habili-
dades que permitan categoriza informa-
ción útil, destacando que el conocimiento 
transciende el plano individual para adop-
tar el colectivo.

Palabras clave: Plataformas virtuales; 
educación superior; conectivismo; conoci-
miento conectivo; tecnología. 
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1. INTRODUCCIÓN

En la educación superior las tec-
nologías de información y comunica-
ción (TIC) son herramientas que se 
han convertido en indispensables, 
sobre todo en a partir del año 2020 
cuando aparece la pandemia por 
Covid-19, (Vaillant, Rodríguez-Zidán 
y Questa-Torterolo 2022) estas han 
contribuido con la interrelación entre 
los actores principales del acto educa-
tivo; es decir, docentes y aprendices, 
han ayudado a los profesores desde 
el momento de planificar las estrate-
gias a utilizar en su praxis, también 
han ayudado a facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes. (Nivela, Echeverría 
y Santos, 2021)

Como parte de las TIC se encuen-
tran las plataformas virtuales, las 
cuales son definidas como un medio 
pedagógico en el cual sus contenidos 
son develados haciendo uso exclusi-
vo de las redes, determinado funda-
mentalmente por internet, donde el 
proceso de comunicación es mediado 
por varios equipos computacionales, 
se utiliza el aula virtual con un deter-
minado ambiente para la enseñan-
za, la interacción entre docentes y 
aprendices está interconectada por 
esta plataforma, utilizando un entor-
no virtual de aprendizaje (EVA) o de 
enseñanza (EVE) donde la tecnología, 
apoyada por estrategias pedagógicas 
definidas, contribuyen con la transfe-
rencia de saberes y con un aprendiza-
je autónomo e interactivo. (Regatto y 
Tapia, 2016)

El uso de las plataformas educa-
tivas virtuales se ha convertido en 
una excelente opción para cursar 

estudios superiores (Vargas-Cubero 
y Villalobos-Torres, 2018). Entre las 
plataformas virtuales más utilizadas a 
nivel superior se encuentran algunas 
gratuitas y otras semi-gratuitas, que 
combinan modelos de LCMS (Lear-
ning Content Management System), 
LMS (Learning Management System) 
o EVA, entre estas se encuentran: 
Edmodo, CourseSites By Blackboard 
(plataforma en inglés), Udemy (po-
sibilidad de ofrecer los cursos con 
un elevado componente de video), 
Moodle (aula virtual por excelencia, 
es un software para crear cursos y 
ambientes de aprendizaje personali-
zados, disponible en varios idiomas y, 
es gratuito), Neo LMS (Antes Edu 2.0, 
disponible en diversos idiomas, per-
mite alojar hasta a 400 alumnos de 
forma gratuita), Claroline (plataforma 
de aprendizaje y groupware de códi-
go abierto), Sakai (software para la 
enseñanza, investigación y colabora-
ción), ATutor (Sistema de gestión de 
contenidos de aprendizaje de código 
abierto), Didactalia (plataforma con 
contenidos educativos y materiales 
listos para ser usados), Chamilo (pla-
taforma web de cursos en línea con 
una gran diversidad de temas). (CEN-
GAGE, 2020)

Si bien se cuenta con una canti-
dad importante de plataformas edu-
cativas, la virtualidad implica una 
transformación trascendental en las 
instituciones de educación superior 
como facilitadoras de conocimiento, 
quienes contribuyen con el desarrollo 
del capital humano competente para 
el desempeño de actividades en la 
sociedad. Es decir, hay de fondo toda 
una configuración que impacta en la 
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enseñanza y el aprendizaje, donde es-
tos últimos se han modificado debido 
a las nuevas formas tecnológicas de 
utilización, búsqueda, organización y 
estructuración del conocimiento. 

Esta última postura entra en opo-
sición a los planteamientos de Altami-
rano, Becerra y Nava (2010), quienes 
afirman que en las instituciones de 
educación superior los profesores te-
nían la tendencia determinista vincu-
lada a la linealidad y estandarización 
de procesos educativos conducentes 
a transmitir conocimientos con uni-
formidad. Al respecto, hasta un tiem-
po anterior a la llegada de la pande-
mia por covid-19, la Universidad era 
concebida como el lugar al cual era 
necesario asistir para adquirir cono-
cimientos. Ahora, en virtualidad, esta 
deja de ser la principal fuente de ellos, 
y hasta es criticada por tener concep-
ciones que no corresponden o no se 
relacionan al contexto donde está in-
mersa.

Con relación a la vinculación entre 
conocimiento y tecnología en el con-
texto de la educación superior, como 
alternativa a modelos educativos 
conductistas, cognitivistas o cons-
tructivistas emerge el conectivismo, 
cuando según su principal exponente 
Siemens (2004) se hace necesario la 
formación de conexiones para hacer 
posible la adquisición del aprendizaje 
requerido para ser competentes en la 
sociedad del conocimiento. 

Según este autor el conectivis-
mo se fundamenta en los siguientes 
cuatro principios: - Proceso continuo 
de conexiones: el aprendizaje es un 
proceso de continuo de conexión de 

nodos o fuentes de información es-
pecializadas que deben mantenerse y 
alimentarse, además este puede habi-
tar en dispositivos no humanos tales 
como bases de datos; - Necesidad de 
búsqueda constante de conocimien-
to: es más importante la capacidad de 
querer saber más que lo que se sabe 
en un tiempo determinado; - Interre-
lación: es calve desarrollar la habilidad 
de establecer conexiones entre dife-
rentes áreas de conocimiento, ideas 
y conceptos; - Actualización: el obje-
tivo de cualquier actividad basada en 
el conectivismo es la actualización; el 
proceso de aprendizaje se fundamen-
ta en la toma de decisiones bajo una 
realidad cambiante. (Siemens, 2004)

Por su parte, otro de los expo-
nentes del conectivismo, Downes 
(2006), presenta cuatro elementos 
que son necesarios para identificar 
el conocimiento conectivo, estos 
son: autonomía, diversidad, apertu-
ra e interactividad/conectividad. El 
primero, la autonomía, se refiere a la 
oportunidad de cada aprendiz para 
tomar la decisión en cuanto a su par-
ticipación en la red, y el uso de pla-
taformas y herramientas que él crea 
convenientes y que más se adapten a 
sus necesidades. El segundo elemen-
to, la diversidad, está conformada por 
múltiples constructos e intereses de-
seables para que la interactividad sea 
productiva. El tercero: apertura, con-
siste en la posibilidad de contar con 
contenidos de conocimiento abiertos 
para fomentar la participación de los 
aprendices en la generación de co-
nocimiento. Por último, el cuarto ele-
mento consiste en la interactividad y 
conectividad, los cuales son necesa-
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rios para generar conocimiento útil, 
por parte de la comunidad, es decir, 
deja de ser individualista y pasa a ser 
colectivo. En el contexto universita-
rio, según expresan Basurto-Mendo-
za, et al. (2021), enfocarse en el co-
nocimiento conectivo implica saber 
y aplicar los diez principales aportes 
que este modelo ofrece, tales como: 

1) Trabajo colaborativo: los estu-
diantes trabajan de forma colaborati-
va, conformando equipos de trabajo 
y utilizando muchas habilidades para 
desarrollar su conocimiento; 

2) Integración de habilidades: las 
habilidades necesarias se integran en 
el dominio de su materia y estas se 
evalúan formalmente; 

3) Planificación de actividades: se 
desarrolla una estructura coherente 
y comunicable en las actividades de 
aprendizaje; 

4) Dominio tecnológico: se logran 
dominar las principales tecnologías 
tales como celulares, tablets y com-
putadoras; 

5) Actualización de conocimiento: 
se desarrolla la capacidad de recono-
cer la importancia de tener los conoci-
mientos actualizados; 

6) Transferencia de conocimiento: 
se aumenta la imaginación y la habili-
dad de crear y compartir conocimien-
tos; 

7) Uso tecnológico eficiente: se 
aprende a usar la tecnología en el ám-
bito educativo de una forma eficiente 
y eficaz; 

8) Acceso instantáneo a respues-
tas: se brinda a los aprendices acceso 

instantáneo a las respuestas, supe-
rando la frontera del libro texto; 

9) Acceso a la interactividad: exis-
te una mejora de la profundidad de la 
comprensión cuando los estudiantes 
pueden acceder a ilustraciones y si-
mulaciones interactivas; 

10) Fomento de la diversidad: per-
mite lograr un aprendizaje al propio 
ritmo y estilo. 

Teniendo en cuenta los principios, 
elementos y aportes del conectivis-
mo, se puede esperar que el conoci-
miento conectivo se logra cuando el 
aprendiz logra realizar un proceso 
continuo de conexiones mediante 
la búsqueda permanente de conoci-
mientos actualizados e interrelacio-
nados; y, cuando actúa demostrando 
autonomía en su proceso de forma-
ción académica, considerando la di-
versidad, apertura e interactividad o 
conectividad ofrecida por los recur-
sos tecnológicos disponibles para su 
aprendizaje y enseñanza; los cuales 
para el caso de esta investigación son 
las plataformas virtuales.

Ahora bien, el desarrollo del pro-
ceso educativo utilizando platafor-
mas virtuales permite crear ambien-
tes de aprendizaje (EVA) de forma 
conectivista; sin embargo, no se debe 
obviar el fin último de la educación 
universitaria, que consiste en lograr 
aprendizaje de calidad, de tal forma 
que estos ambientes deben disponer 
de los elementos necesarios para que 
los estudiantes puedan comunicarse 
e interactuar con sus profesores y 
los demás compañeros. (García et al., 
2020)
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Siguiendo estos constructos, se 
tienen entonces que el uso de plata-
formas virtuales en educación supe-
rior debe cumplir con determinados 
elementos para lograr tanto la calidad 
del proceso educativo, como un co-
nocimiento conectivo. Como antece-
dentes, se tienen investigaciones que 
han trabajado sobre este aspecto, 
tales como la desarrollada por Altami-
rano, Becerra y Nava (2010), quienes 
estudiaron la posibilidad de integrar 
tecnologías web en el aula, de forma 
presencial con una visión conectivis-
ta, así como las claves y problemas al 
abordarlo; consiguiendo que la inte-
gración de las TIC en educación supe-
rior con o sin una visión conectivista 
presenta obstáculos tales como la in-
adecuada formación tecnológica y las 
prácticas pedagógicas tradicionales y 
resistentes al cambio.

Otro trabajo para mencionar es el 
de Pérez-Almagro (2017), quien anali-
zó los roles de docentes y estudiantes 
y, las técnicas que interaccionan en el 
proceso; concluyendo que el e-lear-
ning es una realidad en aumento la 
cual va adquiriendo protagonismo 
por parte de las universidades priva-
das, siguiere fomentar la capacitación 
de los docentes en competencias tec-
nológicas para puedan desarrollar su 
praxis sin improvisación.

Por su parte Domínguez et al. 
(2020), destacando que para la apli-
cación del conectivismo, las implica-
ciones de dependencia tecnológica 
son altas, y el sistema educativo ecua-
toriano tiene un diseño que necesita 
una reestructuración de: las bases 
epistemológicas, filosóficas, las for-
mas de evaluación, el rol del docente, 

el rol del estudiante, y de la comuni-
dad, para la aplicación del mismo, 
esta teoría tiene ventajas y represen-
ta a la nueva realidad, pero constitu-
ye un reto a los actores del proceso 
educativo.

El rol del docente y del estudian-
te debe ser analizado según los prin-
cipios del conectivismo, al respecto, 
Vásquez et al. (2021), realizaron una 
investigación en la cual concluyen 
que el docente tiene el rol de guía e 
impulsor de conexiones en redes de 
aprendizaje, debe favorecer el desa-
rrollo de habilidades conectivas; por 
su parte el aprendiz, debe cumplir un 
rol de participante autónomo quien, 
mediante la guía del profesor realiza 
su contribución a la red de aprendiza-
je colectivo y el flujo de conocimiento.

También es importante mencionar 
la investigación realizada por Basurto 
et al. (2021) quienes se dedicaron a 
examinar herramientas tecnopedagó-
gicas basadas en el conectivismo para 
transformar y mejorar las actuales 
actividades de aprendizaje realizadas 
para el desarrollo de competencias 
en el idioma inglés, encontraron que 
para la enseñanza de esta área los do-
centes encuentran un aliado en el co-
nectivismo como teoría innovadora, 
la utilización de estas herramientas 
muestran ser un recurso útil en el pro-
ceso de educativo sustentado en la 
red para diseñar, desarrollar y evaluar 
el procedimiento en la adquisición de 
competencias para aprender el idio-
ma.

Otros trabajos tales como los 
presentados por Solórzano y García 
(2016), Regatto y Tapia (2016), Balla-
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dares, Salvatierra, y Jiménez (2020), 
Estrada y Jaigua (2020), Suasnavas 
(2020), Yánez (2020), Terán y Cle-
ver (2021) y López, Herrera y Apolo 
(2021), plasman entre sus resultados 
los beneficios del uso de plataformas 
virtuales vinculadas al conectivismo 
en la educación superior; sin embar-
go, en la carrera de Literatura de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Cien-
cias de la Educación, Universidad de 
Guayaquil, se evidencia la utilización 
de plataformas virtuales por parte 
de los docentes, siendo el tiempo de-
dicado por los estudiantes diferente 
según cada caso, necesidades o posi-
bilidades; por tal motivo es necesario 
investigar:¿existe diferencia signifi-
cativa entre el tiempo de interacción 
con la plataforma virtual por parte de 
los aprendices y el conocimiento co-
nectivo?

Por esta razón se llevó a cabo la 
presente investigación, la cual tuvo 
por objetivo analizar si el tiempo de 
interacción con la plataforma virtual 
por parte de los estudiantes de la ca-
rrera de Literatura de la Universidad 
de Guayaquil tiene relación con el co-
nocimiento conectivo trabajado por 
ellos.

2. MÉTODO

Esta investigación fue realizada 
siguiendo una metodología propia 
del paradigma cuantitativo, según su 
alcance fue correlacional, con un dise-
ño de campo, no experimental, trans-
versal, según lo planteado por Her-
nández et al. (2014) y Hurtado (2012).

Fueron formuladas dos hipótesis 
estadísticas, la hipótesis de trabajo 
(H1) y la nula (H0), siendo de la si-

guiente forma: 

H1: Existe diferencia significativa 
entre el tiempo de interacción con 
la plataforma virtual por parte de los 
aprendices y el conocimiento conecti-
vo.

H0: No existe diferencia significati-
va entre el tiempo de interacción con 
la plataforma virtual por parte de los 
aprendices y el conocimiento conecti-
vo.

La población tomada fue de 120 
estudiantes de la carrera de Litera-
tura, Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, Universidad 
de Guayaquil, para el estudio fue con-
siderada la totalidad de ellos por ser 
una población finita y de pocos indivi-
duos. Hernández et al. (2014). 

Para la recolección de datos se 
aplicó la técnica de la encuesta, utili-
zando como instrumento un cuestio-
nario, constituido por 18 ítems o pro-
posiciones cuyas respuestas fueron 
cerradas, con una escala dicotómica; 
la primera pregunta estuvo vinculada 
a su información personal, específica-
mente con el semestre que cursa; la 
siguiente pregunta estuvo relaciona-
da con la variable plataformas virtua-
les, donde se preguntó por el tiempo 
de interacción con esta, las alternati-
vas de respuestas condujeron a evi-
denciar si el aprendiz Interactúa so-
lamente durante las hora de clase, o 
durante la clase y un tiempo adicional; 
las siguientes 16 preguntas estuvie-
ron distribuidas en dos dimensiones 
relacionadas con la variable Conoci-
miento conectivo, a saber: principios 
y elementos del conectivismo, cada 
una con cuatro subdimensiones. 
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La validación de este cuestionario 
fue realizada por cinco expertos; su 
confiabilidad fue determinada me-
diante el Coeficiente Alfa de Cron-
bach, obteniendo un valor de 0.89, el 
cual es considerado muy alto según 
Hernández et al. (2014). Este instru-
mento fue enviado y aplicado a los 
participantes a través del software de 
administración de encuestas: Google 
Forms. 

Las respuestas dadas al ítem rela-
cionado con el tiempo de interacción 
con las plataformas virtuales permi-
tieron dividir a los estudiantes en dos 
grupos; el grupo 1 quedó conforma-
do por aquellos aprendices cuya res-
puesta fue que interactúa solamente 
durante las horas de clase; el grupo 2 
se conformó por los que respondie-
ron que interactúan durante la clase y 
en un tiempo adicional.

El análisis estadístico se realizó uti-
lizando el SPSS 26. Este estudio según 
su finalidad pretendió conocer la rela-
ción entre las variables: plataformas 
virtuales y conocimiento conectivo. 
Para analizar el grado de asociación 
entre ellas, primero se midió cada 
una de éstas mediante sus dimensio-
nes y subdimensiones, y después se 

establecieron las vinculaciones, sus-
tentadas en una prueba de hipótesis, 
realizando primero un análisis estadís-
tico descriptivo de cada variable, pre-
sentado mediante una distribución 
de frecuencias con sus respectivos 
porcentajes; y, segundo un análisis 
estadístico inferencial a la hipótesis 
planteada; esta última, basada en es-
tadística no paramétrica, mediante 
Chi cuadrada.

3. RESULTADOS

A continuación, se presentan los 
resultados del cuestionario aplicado, 
con la finalidad de dar cumplimiento 
al objetivo de analizar si el tiempo de 
interacción con la plataforma virtual 
por parte de los estudiantes de la ca-
rrera de Literatura de la Universidad 
de Guayaquil tiene relación con el co-
nocimiento conectivo trabajado por 
ellos. 

Variable: Plataforma virtual

La variable plataforma virtual fue 
examinada mediante el tiempo de in-
teracción del aprendiz con ella, de tal 
forma que las tablas 1 y 2 muestran las 
respuestas dadas por ellos a los ítem 
correspondientes.

Tabla 1.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 1 de la variable plataforma 
virtual
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Como se evidencia en la tabla 1, la 
mayoría de los estudiantes, un 59.2% 
afirmó que interactúa solamente du-
rante las horas de clase; es decir, por 
un tiempo limitado a la actividad aca-
démica. De igual forma, según la tabla 
2 se tiene que el 40.8% interactúa du-
rante las horas de clase y por un tiem-
po adicional.

Variable: conocimiento conectivo

Los resultados de las respuestas 
de los estudiantes para esta variable 
se presentan en dos dimensiones: la 
primera llamada principios del co-
nectivismo y la segunda elementos, 
ambas conformadas por cuatro sub-
dimensiones. La sub-dimensión 1, de 
la dimensión 1: Proceso continuo de 
conexiones, queda presentada en las 
tablas 3 y 4.

Tabla 2.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 2 de la variable plataforma 
virtual

Tabla 3.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 3 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
1.
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En las tablas 3 y 4 se evidencia que 
la mayoría de los estudiantes opinó, 
en un 55%, que no realiza la búsqueda 
de información en fuentes especiali-
zadas; de igual forma un 95%; recono-
ce que el conocimiento se encuentra 
en dispositivos no humanos.

Con relación a la sub-dimensión 2 
de la dimensión 1: Necesidad de bús-
queda constante de conocimiento, 
se presentan las tablas 5 y 6 con las 
respuestas dadas por los aprendices a 
los ítems correspondientes.

Tabla 4.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 4 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
1.

Tabla 5.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 5 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
2.
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Como se observa en la tabla 5, la 
mayoría de los estudiantes, un 97.5% 
afirmó que tiene la necesidad de bus-
car información de forma constante; 
también, según la tabla 6 el 69.2% ex-
presaron que si destacan la importan-
cia de querer saber más que lo que se 

sabe. 

Para la sub-dimensión 3 de la di-
mensión 1: Interrelación, se presen-
tan las tablas 7 y 8 con las respuestas 
dadas por los aprendices a los ítems 
correspondientes.

Tabla 6.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 6 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
2.

Tabla 7.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 7 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
3.
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En la tabla 7 se observa que la 
mayoría de los estudiantes expresó 
que no establecen conexiones entre 
diferentes áreas de conocimiento y 
entre diferentes ideas y conceptos en 
un 58.3%; además según la tabla 8, un 
52.5% tampoco establece conexiones 

entre diferentes ideas y conceptos.

Con respecto a la sub-dimensión 
4 de la dimensión 1: Actualización, se 
presentan las tablas 9 y 10 con las res-
puestas dadas por los encuestados a 
los ítems correspondientes.

Tabla 8.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 8 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
3.

Tabla 9.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 9 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
4.
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Tal como se evidencia en la tabla 
9, la mayoría de los estudiantes, un 
95%, expresó que si buscan informa-
ción actualizada; y un 97.5% afirmó 
que asumen que el aprendizaje se 
fundamenta en una realidad cambian-
te, según se muestra en la tabla 10.

Los resultados correspondientes a 
la dimensión 2: elementos del conec-
tivismo, sub-dimensión 5: Autonomía, 
se presentan las tablas 11 y 12 con las 
respuestas dadas por los encuesta-
dos a los ítems correspondientes.

Tabla 10.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 10 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión principios del conectivismo. Sub-dimensión 
4.

Tabla 11.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 11 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión elementos del conectivismo. Sub-dimensión 
5.
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Tal como se presenta en la tabla 11 
se observa que la mayoría de los es-
tudiantes, un 63.3% expresó que no 
tiene la oportunidad para tomar deci-
siones en cuanto a su participación en 
la plataforma virtual; de igual forma, 
un 73.3% tal como se evidencia en la 
tabla 12, afirmó si usa plataformas y 

herramientas que cree convenientes 
según sus necesidades.

Con relación a la dimensión 2: ele-
mentos del conectivismo, sub-dimen-
sión 6: Diversidad, se presentan las 
tablas 13 y 14 con las respuestas dadas 
por los estudiantes a los ítems corres-
pondientes.

Tabla 12.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 12 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión elementos del conectivismo. Sub-dimensión 
5.

Tabla 13.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 13 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión elementos del conectivismo. Sub-dimensión 
6.
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En la tabla 13 se evidencia que un 
71.7% de los encuestados afirmó que 
si respeta las diferentes opiniones al 
participar en las actividades propues-
tas en la plataforma virtual; de igual 
forma, según la tabla 14, un 71.7% de 
ellos interactúa desde distintos recur-

sos tecnológicos.

Con relación a la sub-dimensión 7: 
apertura se presentan las tablas 15 y 
16 con las respuestas dadas por los 
alumnos a los ítems correspondien-
tes. 

Tabla 15.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 15 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión elementos del conectivismo. Sub-dimensión 
7.

Tabla 16.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 16 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión elementos del conectivismo. Sub-dimensión 
7.
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Como se muestra en la tabla 15, la 
mayoría de los estudiantes, un 70.8%, 
si reconoce la existencia de conteni-
dos de conocimiento abiertos; mien-
tras que en la tabla 16 se tiene un 55% 
de ellos que no participa en la genera-
ción o construcción de conocimiento.

Para la sub-dimensión 8: Interacti-
vidad/ conectividad, se presentan las 
tablas 17 y 18 con las respuestas dadas 
por los participantes de la investiga-
ción a los ítems correspondientes.

Tabla 17.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 17 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión elementos del conectivismo. Sub-dimensión 
8.

Tabla 18.

Distribución de Frecuencias de respuesta al ítem 18 de la variable conoci-
miento conectivo en la dimensión elementos del conectivismo. Sub-dimensión 
8.

La tabla 17 muestra que la mayoría 
de los estudiantes, un 58.3%, afirmó 
no generar conocimiento mediante la 
interactividad; mientras que según la 
tabla 18, un 97.5% de ellos manifestó 
que si utiliza diversas formas de co-
nectividad.

Prueba de hipótesis

La prueba de hipótesis se observa 
en las tablas 19 y 20
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Tabla 18.

Tabla de contingencia de las variables: Plataformas virtuales versus Conoci-
miento conectivo.

Tabla 19.

Pruebas de chi-cuadrado.

Tal como se evidencia en la ta-
bla 19, el nivel de significancia es de 
0.000; es decir, es menor a 0.05, en-
tonces se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de trabajo; esto 
es, se tiene según los resultados que 
existe diferencia significativa entre el 
tiempo de interacción con la platafor-
ma virtual por parte de los aprendices 
y el conocimiento conectivo.

4. DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados con 
relación a los principios del conecti-
vismo indican que los estudiantes no 

realizan un proceso continuo de cone-
xiones relacionados con la búsqueda 
de información en fuentes especiali-
zadas; sin embargo, si reconocen que 
conocimiento se encuentra incluido 
en dispositivos no humanos. Estas 
ideas van en contra de los construc-
tos teóricos expuestos por Siemens 
(2004) quien opina que es necesario 
ejecutar la labor educativa partiendo 
de la búsqueda de información exter-
na al conocimiento esencial. Tampoco 
consideran lo expuesto por Pérez-Al-
magro (2017) quien plantea que el 
aprendizaje se obtiene mediante di-
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versas fuentes de información actua-
lizadas y especializadas.

Según los datos obtenidos, los 
estudiantes manifiestan tener la ne-
cesidad de la búsqueda constante de 
conocimiento, así como destacan la 
importancia de querer saber más; es 
decir, de lograr un conocimiento pro-
fundo de lo estudiado, estos resulta-
dos van en consonancia con los plan-
teamientos de Pérez-Almagro (2017), 
quien opina que para el conectivismo 
la habilidad de buscar conocimiento 
es más transcendental que el ya ad-
quirido.

Con relación a la Interrelación 
entre conocimientos, los resultados 
indican que los estudiantes no esta-
blecen conexiones entre diferentes 
áreas de conocimiento ni entre dife-
rentes ideas y conceptos; sin conside-
rar lo expuesto por Siemens (2004), 
quien afirma que la mayoría de los 
alumnos se desempeñarán en una 
diversidad de áreas a lo largo de su 
vida. Tampoco están de acuerdo con 
los planteamientos de Pérez-Almagro 
(2017), quien afirma que los docen-
tes de cualquier asignatura deben 
realizar acciones como profesionales 
interdisciplinares, de tal forma que el 
estudiante lo consiga.

Los resultados de esta investiga-
ción indican que los participantes si 
realizan una búsqueda de información 
actualizada; y también asumen que el 
aprendizaje se fundamenta en una 
realidad cambiante, por lo que la ac-
tualización de conocimientos es asu-
mida de forma adecuada, lo cual está 
en acuerdo con los planteamientos 
de Nivela, Echeverría y Santos (2021), 

quienes opinan que para educar con 
la tecnología es necesario que los do-
centes conduzcan a sus aprendices a 
asumir los cambios y se atrevan a salir 
de la zona de confort para experimen-
tar sin temor los beneficios de la web.

Con relación a los elementos del 
conectivismo, los resultados indican 
que los estudiantes encuestados no 
tienen la oportunidad de tomar deci-
siones en cuanto a su participación en 
la plataforma virtual, pero si usan pla-
taformas y herramientas que creen 
convenientes según sus necesidades; 
esto es, se fomenta medianamente 
la autonomía; en contraposición a 
los planteamientos de Garrido-Miran-
da (2018), quien opina que el uso de 
plataformas virtuales posibilitan una 
mayor autonomía en los estudiantes, 
quienes tienen la posibilidad de inte-
ractuar de forma individual con la in-
formación y el conocimiento.

Con respecto a la diversidad, esta 
se cumple, por cuanto ellos fomen-
tan el respeto a las diferentes opi-
niones de los aprendices al participar 
en las actividades. Estos resultados 
se apoyan los planteamientos de 
Pérez-Almagro (2017), para quien el 
aprendizaje se desarrolla mediante la 
imaginación, habilidades y destreza 
en las conexiones realizadas.

5. CONCLUSIONES

En Ecuador los estudiantes uni-
versitarios están interactuando con 
plataformas virtuales para la ejecu-
ción de sus actividades académicas. 
En esta investigación se analizó si el 
tiempo de interacción con la platafor-
ma virtual por parte de los estudian-
tes de la carrera de Literatura de la 
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Universidad de Guayaquil tiene rela-
ción con el conocimiento conectivo 
trabajado por ellos. Según los resul-
tados encontrados se concluye que 
existe diferencia significativa entre el 
tiempo de interacción con la platafor-
ma virtual por parte de los aprendices 
y el conocimiento conectivo.

El conectivismo es un modelo 
orientado por principios que requie-
ren de procesos de interactividad, 
conectividad, interrelación, actualiza-
ción y búsqueda constante de nueva 
información. El uso de plataformas 
virtuales para conseguir un conoci-
miento conectivo constituye un es-
cenario favorable para lograrlo; sin 
embargo, es importante que se de-
sarrollen competencias y habilidades 
que permitan distinguir información 
útil de la que no lo es, así como para 
tomar decisiones que impacten a la 
comunidad, ya que el conocimiento 
transciende el plano individual para 
adoptar el colectivo. 

Se recomienda realizar otras in-
vestigaciones destinadas a explicar 
las causas de estos resultados encon-
trados; así como dirigidas a develar las 
percepciones de los docentes sobre 
el logro del conocimiento conectivo.
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