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RESUMEN 
La presente tesis aborda el problema generado por la falta de acceso de una parte 

de nuestra población, a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), creando una brecha digital que puede traer consigo exclusión y 

desigualdad. 

Partiendo de esta premisa, el objetivo del trabajo es analizar el efecto de la 

aplicación de las TIC sobre el rendimiento educativo de los estudiantes de 

educación secundaria del país, de tal manera que pueda servir como material de 

referencia para el fomento de dichas tecnologías en los sectores más necesitados. 

Para ello, se emplea la técnica de emparejamiento o metodología del Propensity 

Score Matching (PSM), usando como base de datos la información primaria 

obtenida a partir del instrumento de campo, elaborado en base a los indicadores 

propuestos. Tomando en consideración el acceso a las computadoras con 

servicios de Internet. 

Los resultados, concluyeron en que los hogares con acceso a las TIC tienen un 

mayor grado de desarrollo, de los cuales solo 2,265 (39,29%) estudiantes tienen 

acceso a las TIC, mientras que 3,500 (60,71%) no tienen acceso a ellas. Los datos 

reflejan una brecha digital negativa de acceso a las TIC que actualmente persiste 

en el país. 

PALABRAS CLAVE: Evaluación de impacto, Tecnologías de la información y la 

comunicación, tratamiento, propensity score matching. 
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ABSTRACT 

The present thesis addresses the problem generated by the lack of access of a 

part of our population, to Information and Communication Technologies (ICT), 

creating a digital divide that can bring with it exclusion and inequality. 

Based on this premise, the objective of this work is to analyze the effect of the 

application of ICT on the educational performance of high school students in the 

country, so that it can serve as reference material for the promotion of ICT in the 

low income population. For this, the pairing technique or methodology of 

Propensity Score Matching (PSM). 

The results, concluded that households with access to ICT have a higher degree of 

development, of which only 2,265 (39.29%) students have access to ICT, while 

3,500 (60.71%) have no access to them. The data reflect a negative digital gap in 

access to ICT that currently persists in the country. 

KEY WORDS: Impact assessment, Information and communication technologies, 

treatment, propensity score matching. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la implantación en la sociedad en temas relacionados a la 

información y del conocimiento en todos sus estamentos, es un hecho indiscutible. 

De igual manera, el aprendizaje a lo largo de la vida, es una de las claves de la 

educación de las personas del presente siglo. Socialmente, el éxito del 

conocimiento requiere de dos aspectos fundamentales. Ellos, son: 

Capacidad de llevar a cabo aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de 

nuestras vidas 

Adaptarse rápida y eficazmente al mundo globalizado, competitivo y dinámico. 

Las tecnologías de la información — comunicación (TIC), tiene una eficacia 

reconocida para motivar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento, el 

crecimiento y progreso de habilidades y las competencias para aprender 

automáticamente. 

El conocimiento y la aplicación de nuevas TIC en estos tiempos, ha generado 

importantes cambios en los sistemas educaftvos a nivel mundial. 

Actualmente, la amplia disponibilidad de información en los estudiantes de los 

distintos niveles y de cualquier lugar del mundo, genera motivaciones al estudio y 

al trabajo. Estas tecnologías, así como el acceso e intercambio de las mismas, 

más allá de la presencia física de los usuarios, han modificado el modo de vida de 

las personas (Castells, 1999; Anderson, 2008 en Claro et al, 2011). 

La incorporación de las TIC, ocupa actualmente un lugar muy importante entre las 

prioridades educativas; ellas, pueden contribuir al acceso universal de la 
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educación, igualdad en la instrucción, ejercicios en la enseñanza, aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección 

y administración más eficiente del sistema educativo. Entonces, su aporte es 

fundamental para el logro de sociedades con mayor igualdad (UNESCO, 2014). 

En este sentido, las TIC hacen posible que la comunicación sea más amplia y 

fluida, permite que existan nuevas oportunidades para que los estudiantes 

aprendan con más interés, especialmente, favorecen el alcance de aquellos que 

se encuentran excluidos (Becta, 2007). Sin embargo, cabe aclarar que el acceso a 

las TIC es condición necesaria, pero no suficiente para el logro de dicha inclusión. 

El desarrollo de las capacidades de uso es otra de las condiciones requeridas 

(Claro, 2011). 

El análisis de las TIC en el sector de la educación, está muy ligado a los objetivos 

de calidad, equidad y eficiencia (Sunkel y Trucco, 2012). En este sentido, existen 

varias investigaciones que buscan establecer la relación entre el uso de las 

computadoras personales y el desempeño académico de los alumnos. Asimismo, 

el interés en el tema no se circunscribe a lo académico, sino que se evidencia en 

las agendas de políticas públicas a través de programas de apoyo a su uso y 

manejo (SITEAL, 2014). 

La integración de las TIC en el ámbito de las instituciones educativas implica: 

repensar tanto la configuración institucional como las prácticas que de ella derivan. 

Visto de esta manera, requieren reflexionar sobre el desarrollo curricular-escolar y 

el trabajo de docentes y alumnos en las aulas (Consejo Federal de Educación, 

2010). 
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Los esfuerzos realizados hasta ahora por los sistemas educativos en 

América Latina, han tenido como principal preocupación dotar 

equitativamente a las escuelas de una infraestructura tecnológica adecuada 

(especialmente computadores e Internet) y alfabetizar a los estudiantes y 

profesores en algunos usos básicos de las mismas (Sunkel, Trucco y Máller, 

2011). 

Los datos existentes en cuanto al uso de las tecnologías de la información - 

comunicación en educación en Latinoamérica son muy escasas y si hay, son muy 

pocas y solo un mínimo grupo de países de América Latina (Panamá, Chile, 

Trinidad y Tobago, y Uruguay), respondieron el cuestionario TIC complementario 

del Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA, Programme for 

InteMational Student Assessment). 

El concepto más amplio de "brecha digital", no solo involucra el acceso a las 

tecnologías de la información - comunicación, sino al uso que se le da de manera 

que éstas puedan influir positivamente en nuestras vidas. El acceso y uso a dichas 

tecnologías, requiere de un proceso que a continuación indicamos: 

Primero, que exista infraestructura de telecomunicaciones y redes disponibles 

Segundo, que sea posible la accesibilidad a los servicios que ofrece las 

tecnologías de la información — comunicación. 

Tercero, poseer habilidades y conocimientos para hacer un uso adecuado de 

dichas tecnologías. 
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El ingreso a las TIC en nuestro país, ocupa un lugar muy importante entre las 

prioridades educativas; ellas pueden aportar a la igualdad en la instrucción, 

enseñanza y aprendizaje de calidad, al acceso universal a la educación y al 

desarrollo profesional de los docentes; del mismo modo, a la gestión, dirección y 

administración eficiente y eficaz de la educación. 

En este escenario, el objetivo del presente trabajo consiste en dar relevancia a las 

TIC en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria del 

país, correspondiente al año académico 2012. En particular, se estudiará la brecha 

en el rendimiento educativo entre los estudiantes de nivel medio, cuyos hogares 

tienen disponible computadoras con acceso a Internet, y quienes carecen de ellas. 

Con este fin, se empleará la técnica no experimental del Propensity Score 

Matching (PSM); utilizando para ello los datos de la prueba PISA correspondientes 

al año 2012 para Perú, de tal manera que se pueda evaluar y contrastar la 

existencia de diferencias significativas en el rendimiento educativo promedio 

derivados del uso de las TIC en el hogar. 

Los resultados de esta investigación servirán al Ministerio de Educación quien 

reorientará sus políticas educativas dando énfasis a las TIC, cuyos contenidos 

incidirán significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria del país. Asimismo, a las Unidades de Gestión Educativa 

Local (UGEL) que disponen la aplicación de las políticas educativas en los 

distintos colegios de educación secundaria del país. 
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I. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación del problema a investigar 
A través de la evolución de la humanidad, el conocimiento siempre ha estado 

presente y ha sido generado por el hombre para vencer los obstáculos de su 

transformación. Actualmente, el conocimiento, debido al surgimiento de nuevas 

tecnologías, ha adquirido una importancia significativa; ellas han eliminado los 

límites y barreras geográficas y han incrementado las formas de compartir, 

almacenar y recuperar el conocimiento. El saber hacer, implica generación del 

conocimiento, convirtiéndose en el principal capital de las sociedades y de las 

empresas. Su adquisición y conservación es una acción estratégica para una 

gestión exitosa. 

La Sociedad del Conocimiento (SC), es el fin hacia el cual apunta el planeta. Tiene 

como antecedente histórico la Revolución Industrial y su alcance supera el de la 

Sociedad de la Información. 

Lá Sociedad del Conocimiento (SC), es aquella en que sus integrantes, 

organizaciones, comunidades o personas, reconocen a la información y el 

conocimiento como un aporte valioso que sirve como herramienta básica para la 

búsqueda del bienestar y desarrollo del país, siendo a la vez, un medio para 

integrar a los miembros de la sociedad; rompiendo las barreras de la desigualdad. 

El conocimiento y la información debe ser considerado un bien público y al alcance 

de todos. 
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La Sociedad del Conocimiento (SC) requiere personas con habilidades y 

competencias de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado y competitivo, 

por consiguiente, también requiere de cambios en el aspecto educativo. 

Las habilidades y competencias que se requieren para la innovación de nuevos 

conocimientos, como la solución de problemas, la comunicación, la solidaridad, la 

proactividad, el trabajo en equipo, el espíritu crítico y la iniciativa, deben 

considerarse dentro de los objetivos de la educación. La educación actual necesita 

docentes que organicen nuevos procesos de aprendizaje, ayuden a los alumnos a 

adquirir nuevos conocimientos y competencias, para lo cual tienen que estructurar 

procesos en las que éstos puedan aplicarlos. 

La Sociedad de Conocimiento (SC), se caracteriza porque el conocimiento es el 

elemento clave de cualquier actividad, sea económica, social o cultural. La 

información y el conocimiento, son elementos indispensables de toda actividad y 

también se constituyen en su producto. Actualmente, nuestra sociedad considera 

a las TIC como un factor de cambio social. Es una sociedad consciente del no-

saber y de los riesgos de lo que esto implica. 

Por TIC, nos referimos al conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un sitio a otro. Comprenden, un sin número de 

soluciones. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarlas 

después, enviar y recibir información de un lugar a otro, procesar información para 

calcular resultados y elaborar informes Esto, incluye a las computadoras e 

Internet de banda ancha, teléfonos móviles de última generación a dispositivos 
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más tradicionales como la radio y la televisión, y a tecnologías de última 

generación, televisión de alta definición. En todas las áreas, como la educación y 

la gestión empresarial, las TIC han transformado nuestra manera de trabajar 

liberándonos de las cargas más complicadas y pesadas, optimizando nuestros 

recursos y haciéndonos más eficientes. Gracias a ellas, somos capaces de 

producir mucho más y en todo ámbito de actividades, de mejor calidad, invirtiendo 

menor tiempo. En el sistema educativo, además, existen tecnologías específicas 

que, sobre la base de estos dispositivos, están diseñadas especialmente para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo, las pizarras interactivas. 

La denominada masificación de las TIC, implica: discrepancia del concepto de 

brecha digital, es evidente que el acceso a ellas es desigual en las diferentes 

zonas del mundo y en las distintas regiones y localidades de nuestro país. 

Nuestra sociedad tiene aún mucho déficit en lo que respecta a las desigualdades 

en el ámbito educativo, y muchas de ellas, van más allá de que las escuelas 

posean o no herramientas informáticas, tengan o no conectividad y acceso a 

Internet. 

El ideal sería que fa educación en el Perú, debería asumir el compromiso de 

garantizar a toda la población estudiantil el mínimo de conocimientos de índole 

tecnológico y esto consiste en ir incluyendo, como contenidos en los planes de 

estudio de la educación básica y obligatoria, aspectos que aludan al aprendizaje y 

uso de nuevas TIC en el sistema educativo. 
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A partir de este milenio, la implementación de las TIC como ejes de la economía, 

de la información mundial y del establecimiento de las sociedades del 

conocimiento, han dado a conocer las diferencias del acceso a estas tecnologías 

entre los diferentes países desarrollados y en los subdesarrollados. A esta 

separación se le conoce como "la brecha digital" (Barbero, 2005). 

La brecha digital separa a las personas que ya se ven beneficiadas por el uso de 

las TIC, de aquellas que aún son incapaces de hacerlo (CEPAL, 2003). Mientras 

un primer grupo percibe los beneficios sociales y económicos que les brindan 

estas nuevas plataformas, el otro, se ve excluido debido a su falta de acceso a 

estas nuevas tecnologías. Esta desigualdad es un factor determinante que podría 

incidir en la agudización de la pobreza y la exclusión, no solo en nuestro país sino 

en todas las sociedades del conocimiento. 

Enseñar aplicando las TIC, hoy significa disminuir realmente la brecha digital, que 

debemos incluirlas no sólo como un complemento en laboratorios o gabinetes 

informáticos, sino integrarlas en todos los planes curriculares con fines 

específicos 

De tal manera, para cada asignatura y contenido, el docente puede diseñar y 

desarrollar actividades con TIC, para lograr que los estudiantes se conviertan en 

operadores hábiles y capaces de acceder a las tecnologías de punta y puedan 

desempeñarse como verdaderos ejecutores, creadores y productores de 

contenidos de gran importancia. 
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Si reducimos la brecha digital, incrementaremos las posibilidades creativas y 

productivas de nuestros estudiantes. 

En nuestro país, esta brecha digital se evidencia entre los sectores urbanos y 

rurales. Mientras los primeros cuentan con acceso a las redes de 

telecomunicación gracias a las condiciones del mercado; en los sectores rurales la 

escasa (y hasta inexistente en algunas localidades) inversión en educación e 

infraestructura, limita las posibilidades de estos de acceder a los potenciales 

beneficios del uso a las TIC. Esto agrava los grandes problemas en nuestro país, 

entre otros están, desigualdad y exclusión en las localidades más alejadas de la 

capital, las cuales son afectadas al ver mermadas sus oportunidades de bienestar 

y desarrollo. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. General 

Además de los conocimientos anteriormente expuestos, el problema general lo 

formulamos con la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el efecto que generan las tecnologías de la información y comunicación 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en el 

Perú para el periodo 2012? 

1.2.2. Específicos 

a. ¿Cuál es el impacto de las tecnologías de la información y comunicación sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria? 
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¿Cuál es la brecha digital de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación en los estudiantes de educación secundaria del país según área de 

residencia? 

¿Cuál es el impacto positivo y estadísticamente significativo del acceso a las 

TIC sobre el rendimiento educativo en matemáticas, lectura y ciencia? 

Según los datos considerados por PISA 2012 del INEI, ¿Qué porcentaje de 

estudiantes de educación secundaria en el país disponen de computadoras para 

realizar sus actividades académicas según área de residencia? 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. General 
Analizar el efecto de la aplicación de las tecnologías de la información 

comunicación sobre el rendimiento educativo de los estudiantes de educación 

secundaria del país 

1.3.2. Específicos 

Estimar el impacto del acceso a las tecnologías de la información — 

comunicación en el rendimiento académico de los estudiantes de la educación 

secundaria del país. 

Determinar la brecha digital de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación en los estudiantes de educación secundaria del país según área de 

residencia. 
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Establecer el impacto positivo y estadísticamente significativo del acceso a las 

TIC sobre el rendimiento educativo en matemáticas, lectura y ciencia. 

Determinar que estudiantes poseen una mayor probabilidad de tener acceso a 

las TIC 
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta el contexto teórico que viene a ser un conjunto de 

conocimientos que nos permitirá visualizar mejor el problema de investigación. 

Dicho contexto está constituido por un conjunto de conocimientos concentrados 

en: 

2.1. Antecedentes 

De las investigaciones sobre la influencia de las TIC y con efectos positivos en la 

educación, están el de Aristizabal et al (2009). Estos autores estudian, sobre la 

base de un modelo de ecuaciones estructurales. La incidencia de las TIC en el 

hogar (uso de internet y sus herramientas, y otros dispositivos como consolas de 

juegos) y en la escuela (computadora y software educacional) en el rendimiento 

educativo. Para ello, hacen uso de datos de las pruebas PISA 2006 y 2009 en 

Colombia y encuentran que, si bien todas las variables utilizadas presentan un 

efecto positivo, pero el mayor dominio la tienen las TIC escolares. Machin et al 

(2006), también hallan evidencia a favor del uso de las TIC en el ámbito educativo 

de nivel primario en Inglaterra. 

Carrillo et al (2010), estudian la cuestión a base de datos de Guayaquil (Ecuador) 

en el nivel primario y, en base función de un diseño experimental, luego, 

concluyen que las TIC tienen un impacto positivo en los resultados de 

matemáticas. Del mismo modo, Cristia et al (2012) estudian el impacto de "Una 

laptop por chico" en Perú, en escuelas del sector rural y de nivel primario y hallan 

un impacto positivo sobre las habilidades generales de los estudiantes. 
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Spiezia (2010), analiza el impacto de las TIC sobre los resultados educativos 

medios con el programa PISA 2006, para el total de los países participantes y 

concluye, que el rol del uso de las tecnologías en las casas de los estudiantes, se 

destaca por sobre su utilización en las escuelas. De este modo, cuestiona las 

políticas que se proponen incorporar el uso de computadoras como herramienta 

de aprendizaje en el ámbito escolar. 

En tal sentido, Córdoba Gómez y Herrera Mejía (2013) explican que la 

incorporación de las tecnologías en el aula es sólo una condición necesaria para la 

obtención de mejores logros académicos, requiriéndose además, entre otras 

cuestiones, que los docentes sean acompañados por especialistas en el proceso 

de cambio de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. Estos autores a partir de 

datos de estudiantes de dos instituciones educativas colombianas: una situada en 

el municipio de Medellín y otra en el de Duitama, llegan a dicha conclusión, al 

estudiar la vinculación entre las TIC y el desempeño en matemáticas. 

Muñoz y Ortega (2014), a través de la metodología "Propensity Score Matching", 

analizan el impacto de dos planes llevados a cabo en Chile con el fin de incorporar 

el uso de las TIC en la enseñanza. Concluyen que los programas no han tenido 

efectos significativos sobre los logros educativos y que es necesario optimizar la 

incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta otras variables que también afectan al rendimiento escolar. 

Por último, investigaciones realizadas en Argentina utilizaron las TIC como control, 

han hallado que las mismas tienes un efecto estadísticamente significativo y 

positivo sobre el rendimiento académico en los estudiantes. 
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Formichella e lbañez (2014), hacen uso de la variable proporción de ordenadores 

conectados a Internet que posee la escuela (acceso a Internet); además, utilizan 

un índice que representa los recursos vinculados a tecnologías de la información - 

comunicación que posee el alumno en su hogar (incluye si tiene a disposición un 

software educativo, conexión a Internet y computadora) 

Una de las investigaciones llevadas a cabo en América Latina por Ramón y Murillo 

(2012), demostró que los estudiantes de sexto año de primaria con acceso a una 

computadora en el hogar, obtuvieron mejores resultados en pruebas 

estandarizadas. Asimismo, Cristiá, J., A. Czerwonkoy y P. Garofalo (2010,) 

evaluaron el "Proyecto Huascarán", el cual fue promovido por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en nuestro país a partir del año 2001 y tuvo 

como finalidad mejorar la calidad educativa del aprendizaje en niveles primaria y 

secundaria mediante el uso de las TIC. El proyecto consistió en proveer del 

servicio de electricidad e Internet, además de computadoras a algunas escuelas 

públicas para evaluar los efectos de una mejora en la cobertura de la educación. 

Los resultados obtenidos demostraron efectos positivos en la reducción de la tasa 

de deserción y repetición. 

Los resultados más resaltantes en nuestro país, se dieron con la implementación 

del programa "One Laptop per Child" (OLPC), el cual consiste en proveer laptops 

XO-1, las que contienen programas especializados para el aprendizaje de niños 

entre 6 y 12 años de edad. En 2011, Cristiá, Cueto, lbarrarán, Santiago y Severin 

realizaron un estudio sobre los efectos de este programa, en el cual se observó 

23 



una mejora en las pruebas de habilidades cognitivas y de codificación (velocidad 

de procesamiento y capacidad de memoria) en los alumnos evaluados. 

2.2. Bases teóricas 

Como consecuencia de los avances de la ciencia en el siglo XX, ha surgido lo que 

podría denominarse "revolución tecnológica" o una nueva era de la información, 

que principalmente se centra en el conocimiento y su desarrollo. Paralelamente 

con estas nuevas tecnologías, se presenta un proceso de globalización que es el 

resultado de los principales avances tecnológicos (revolución tecnológica) y de la 

necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las 

innovaciones en las áreas de las telecomunicaciones y de la informática, 

especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un 

mundo globalizado; el cual convierte al conocimiento en uno de los recursos más 

importantes en la economía mundial, dando paso a los que se conoce como 

"sociedades del conocimiento". 

Las sociedades del conocimiento, según Cornella (2000), "son las organizaciones 

y las personas que se enfrentan a la necesidad de gestionar la información de 

manera eficiente" y representan un sistema socio-económico donde el 

conocimiento y la información representan oportunidades de desarrollo y progreso. 

2.2.1. Tecnologías de la Información - Comunicación (TIC). 

Las TIC, hacen referencia a los últimos desarrollos tecnológicos que se dan en 

una sociedad. Estas nuevas tecnologías suponen una revolución en la 

comunicación y en la información; sus desarrollos tecnológicos hacen posible la 
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transmisión de datos, imágenes y voz (Pérez, 2004). Con las nuevas tecnologías 

se consigue la transmisión y manejo de la información sin límites y con rapidez. 

Estas sencillas características, hacen que se hayan instalado en la vida cotidiana 

de los hogares y familias (Chóliz y Marco, 2012). En esta misma línea, para una 

definición más clara de las nuevas tecnologías, Echeburúa, Labrador y Becoña 

(2009) afirman: "Las nuevas tecnologías son una variada gama de instrumentos, 

herramientas, canales y soportes dedicados esencialmente al uso, manejo, 

presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de información, tanto 

analógica como digital" (Echeburúa, Labrador y Becoña, 2009, p. 45). En 

consecuencia, podemos, asociar las tecnologías de la información y la 

comunicación con el ordenador, teléfono móvil, videojuegos, televisión, etc. 

Aunque sin duda, la tecnología más influyente ha sido la televisión (Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación. AIMC, 2015) en los últimos 

años otro tipo de tecnologías están siendo más relevantes: Internet y móvil. 

Es evidente que hoy en día, nuestra sociedad esté inmersa en un desarrollo 

tecnológico, que, por lo menos, en los países desarrollados está vigente. 

Echeburúa y Requesens (2012) aluden a los cambios tan grandes que han 

supuesto los TIC en la sociedad, los que son "capaces de simplificar los 

quehaceres de la vida diaria, el modo habitual de trabajar y la forma de 

relacionarnos" (2012, p. 21). Las TIC, elaboran nuevos estilos de vida y distintos 

modos de pensamiento, con una complejidad instrumental, manejo y con 

capacidad de contribuir al crecimiento intelectual y cultural de los jóvenes 

(Loscertales y Núñez, 2009). Muchos ven estos desarrollos con posibilidad de 
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alcanzar a otros parámetros en la educación, a la hora de enseñar y de aprender 

en el sistema educativo (Tejedor y Valcárcel, 1996), en cambio otros ven un 

posible problema en el uso de las mismas que pueden influir en la vida de 

nuestros adolescentes (Echeburúa, Labrador y Becoña, 2009). 

2.2.2. Características de las TIC 

Las principales son: 

Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de diferente 

variedad, incluso de carácter científico, a los que las personas pueden acceder, 

potenciando la educación, principalmente en las zonas distantes, por' lo tanto, es 

una necesidad para el estudiante llegar a toda la información posible con ayuda 

mínima del profesor, quien podría ser consultado sólo en ocasiones de absolución 

de dudas por parte del estudiante. 

Son innovadoras y creativas, permiten el ingreso a nuevas formas de información 

y comunicación en tiempo real. 

Tienen mayor impacto y se aplica en la educación, la hace más accesible y 

dinámica, causando efectos positivos en los usuarios. 

Proporciona una gran variedad de temas de diferentes autores, de años anteriores 

y los más actuales, los cuales generan discrepancias. Su uso implica un futuro 

prometedor. 

Están relacionadas con frecuencia con el uso de computadora, Internet y la 

informática. 

lmpactan en la educación y en la gestión de las organizaciones. 
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g. Generan un gran beneficio económico a largo plazo. 

2.2.3. Internet 

Internet procede de las palabras del inglés: interconnected Networks, que significa 

"redes interconectadas". 

Internet viene a ser la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por 

todo el mundo, por consiguiente se podría definir como una red internacional en la 

que se juntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son 

compatibles entre sí. 

También es conocida como "red de redes", donde intervienen y participan 

computadoras de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos personales. 

En la red, están presentes organizaciones oficiales, privadas, gubernamentales, 

educativas, científicas y su información está a disposición de millones de personas 

en el mundo. 

Internet, fue el resultado de un experimento del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos. En 1969, se materializó en el desarrollo de ARPANET, una red 

que interconectaba centros de alta tecnología y a universidades que eran con 

contratistas con dicho departamento. Su objetivo era el intercambio de datos entre 

científicos y militares. A dicha red, se unieron todos los países de Europa y del 

resto del mundo, formando lo que se conoce hoy día como la gran telaraña 

mundial (World Wide Web). En 1990 ARPANET dejó de existir. 

Internet se ha convertido en un instrumento importante, indispensable en la 

sociedad, nos permite la búsqueda y la transferencia de información y de la 

comunicación, disminuye el tiempo de nuestras actividades y reduce las 
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distancias. Hoy, existen más de miles de millones de computadoras conectadas a 

esta red y esta cifra seguirá en aumento. 

En nuestro país, las llamadas "cabinas de intemet", rompen con el esquema de 

tenencia de un computador en el hogar o en el trabajo para poder acceder a la 

red. De esta manera, se simplifica el análisis del acceso a Internet, dado que los 

costos de acceso serian comparablemente bajos, así como una reducción de la 

asimetría en la información, resultaría en mayores niveles de eficiencia y 

productividad. 

Sin embargo, la llegada de las TIC y su implementación en los diferentes sectores 

de la sociedad, traen consigo no solo oportunidades de desarrollo, sino también 

una brecha entre los grupos de la sociedad que tienen acceso a estas tecnologías, 

y aquellos que no tienen la posibilidad de beneficiarse con el uso de las redes 

digitales 

2.2.4. Brecha Digital 

Como se explicó anteriormente, la brecha digital es la separación que existe entre 

las personas (comunidades, estados, países...) que utilizan las TIC como una 

parte rutinaria de su vida y aquellas que no tienen acceso a las mismas y aunque 

las tengan, no saben cómo utilizarlas. Serrano, Arturo, Martínez, Eveli (2003) 

Definir a la brecha digital en términos de acceso, uso y apropiación tiene su origen 

en el trabajo de Di Maggio y Hargittai (2001) quienes introdujeron el concepto de 

"inequidad digital" que hace referencia a las diferencias en el acceso y en los 

patrones de uso de las TIC; sin embargo, los conceptos de brecha de acceso, de 
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uso y de apropiación se atribuyen a Selwyn (2004) quien propone un camino 

progresivo lineal para la integración de las TIC en la sociedad de la información y 

del conocimiento, el cual sirve para clasificar a la brecha digital en tres tipos: 

acceso, uso y apropiación. 

En la clasificación de brecha digital realizada por Selwyn (2004), se ha formulado 

ciertos modelos de integración de TIC en la sociedad de la información y del 

conocimiento. Así, por ejemplo, el modelo de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (2009), señala la evolución hacia la sociedad de la 

información y del conocimiento en tres etapas. La primera refleja el nivel de 

infraestructura de red y acceso a las TIC. La segunda, se refiere al nivel de uso de 

las TIC por la sociedad. Y la tercera, se refiere al impacto de las TIC, es decir, a la 

capacidad de obtener beneficios por el uso efectivo de estas tecnologías. 

El modelo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2010), hace 

referencia a las distintas formas que vá adquiriendo la brecha digital a medida que 

se incorporan las TIC en la sociedad de la información y del conocimiento. Dicho 

modelo, se compone de dos etapas: la primera, brecha digital que incluye las 

diferencias de acceso y la segunda, brecha digital que hace referencia a las 

diferencias de uso y apropiación. 

Las sociedades del conocimiento, según Cornella (2000), "son las organizaciones 

y las personas que se enfrentan a la necesidad de gestionar la información de 

manera eficiente" y representan un sistema socio-económico donde el 

conocimiento y la información representan oportunidades de desarrollo y progreso. 
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Esta brecha digital representa una nueva forma de exclusión entre las sociedades 

que han alcanzado un estado avanzado de desarrollo tecnológico y aquellas que 

no cuentan con acceso a una infraestructura de comunicación, exclusión que 

puede presentarse tanto a nivel de los ciudadanos de una sociedad y entre países 

y regiones. 

Cabe resaltar que el acceso a la información es un paso dentro del proceso de 

cambio en una sociedad del conocimiento: la inversión en tecnología de 

comunicación no garantiza que sus integrantes estén preparados para aprovechar 

el potencial de este recurso. Primero, se debe tener la capacidad de convertir la 

información en conocimiento útil para el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas en los individuos, meta principal en este tipo de sociedades, de 

manera que este conocimiento se pueda concretar en beneficios tangibles. 

2.3. Bases epistemológicas 

Las teorías principales utilizadas en la presente tesis: Teoría del cambio y teoría 

del bienestar, se complementan para dar el soporte teórico a los fundamentos 

planteados en el presente trabajo, por tanto, constituyen el marco teórico 

referencial sobre el cual se desenvuelve la investigación, y en el que se analizaran 

e interpretaran los resultados obtenidos. 

La teoría del cambio, permite describir cómo se supone que una intervención 

conseguirá los resultados deseados, identificar la lógica causal de cómo y por qué 

un proyecto, una política logrará los resultados deseados o previstos. Sin 

embargo, esta teoría se aplica en contextos en el cual se evalúan principalmente 
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programas sociales definidos como "Tratamiento". En tal sentido, la evidencia 

empírica sobre tratamientos que nos represente programas propiamente dichos, 

aún es escasa. 

En escenarios en los cuales se evalúan impactos de tratamientos que representan 

acceso a tecnologías o servicios, resulta más complejo a diferencia de obtener el 

análisis y resultados robustos que la teoría puede aportar en otras condiciones, 

debido a que la elección del escenario contrafactual se torna más complicada. Sin 

embargo, la complejidad para alcanzar la robustez implica un mayor esfuerzo para 

la obtención de los resultados. 

Cuando se habla de tratamientos que representan accesos, resulta conveniente 

plantear escenarios alternativos de evaluación, dado que permiten contrastar 

resultados, y a su vez permiten observar comportamientos que pueden servir para 

el análisis económico. Por tal motivo, la presente investigación plantea escenarios 

alternativos de los resultados obtenidos; escenarios construidos a partir del 

análisis de sensibilidad de los parámetros de evaluación. 

La teoría del bienestar señala que la integración de las actividades productivas y 

de Consumo en un escenario de equilibrio general permite la concepción de la 

eficiencia económica, la cual, partiendo de supuestos sobre el comportamiento y 

racionalidad de los agentes económicos, nos introduce a una noción de óptima en 

términos económicos. 
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La teoría del bienestar aporta el marco relacionado al logro de los objetivos a partir 

de la implementación del tratamiento, bajo el mismo enfoque de optimizar la 

utilidad de los individuos a partir de lograr la eficiencia. Los indicadores planteados 

para la evaluación del programa, reflejan la función de utilidad a ser optimizada a 

partir de la asignación de recursos en políticas que incentiven el acceso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en las zonas marginadas. 

2.4. El impacto de las TIC 

Gracias al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, el uso de las TIC se ha 

extendido a diversos ámbitos e impactado también en la comercialización de 

productos, la provisión de servicios bancarios, la oferta y demanda de empleo, 

entre otros. Ello produce una disminución de los costos de transacción y la 

apertura de nuevos mercados. Así, existen varios conductos por los cuales las TIC 

pueden influir en indicadores de bienestar de un hogar. 

Considerando el marco teórico del estudio, se describirán a continuación los 

principales canales por los que se espera que el acceso a las TIC influya en 

contribuir con la aplicación de ambas tecnologías para elevar el nivel académico 

de los estudiantes de educación secundaria del país y, en consecuencia, en el 

nivel de bienestar. Dichos efectos esperados parten de los desarrollos teóricos y 

empíricos. 

Como se puede observar, se espera que las TIC tengan, principalmente, un 

impacto positivo sobre el nivel académico de los estudiantes de educación 

secundaria del país a través de su efecto sobre la formación de capital humano, la 
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eficiencia productiva y la disminución de los costos en la búsqueda de empleo. Los 

tres efectos directos a través de las fechas descendentes de las TIC. 

2.4.1. Los hogares, punto de partida de la brecha digital 
El punto de partida de la brecha digital son los hogares, dado que las diferencias 

de acceso a TIC surgen en este ámbito debido a desigualdades socioeconómicas, 

geográficas y demográficas (Sunkel et al., 2011); disponibilidad de TIC en los 

hogares de estrato socioeconómico alto y medio es mayor que en los hogares de 

estrato socioeconómico bajo, pues la reducida capacidad adquisitiva y el bajo nivel 

educativo dificultan la compra y el uso de estas tecnologías (Claro et al., 2011). 

El acceso a TIC es mayor en los hogares que se localizan en espacios urbanos y 

semiurbanos que en los hogares ubicados en zonas rurales donde la cobertura de 

telecomunicaciones es escasa (Rodríguez Gallardo, 2006). Asimismo, en las 

localidades con menor grado de marginación es superior el porcentaje de hogares 

que disponen de computadora e Internet que en las localidades con mayor grado 

de marginación porque las empresas de telecomunicaciones restringen 

considerablemente su inversión en infraestructura en las zonas marginadas que 

no ofrecen potencial de rentabilidad (Coria et al., 2011). 

2.4.2. Los factores determinantes de la brecha digital 

La brecha digital es un fenómeno complejo y multifactorial, existen diversas 

causas que la determinan su naturaleza (Alva, 2012). Serrano, Arturo y Martínez, 

Eveli (2003) señalan que la brecha digital se debe a factores demográficos como 

la raza, la edad y el sexo, por lo tanto, existen desigualdades en el uso de la 
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computadora e Internet entre grupos étnicos, entre jóvenes, adultos, y entre 

hombres y mujeres. 

También la investigación de Cuevas y Alvarez (2009) detecta importantes 

diferencias en los patrones de uso de las TIC en función del género y la edad; los 

varones utilizan con más frecuencia y facilidad la computadora que las mujeres, en 

cambio los jóvenes son más susceptibles al uso de Internet que los adultos. 

En general, las diferencias en el uso de TIC entre hombres y mujeres surgen 

porque los hombres presentan mayor seguridad, conocimiento y habilidad para 

emplear los programas y equipos informáticos en actividades como trámites 

gubernamentales, operaciones financieras en línea, comercio electrónico y 

búsqueda de oportunidades laborales (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2013). 

En cambio, para Cecchini (2005), la brecha digital surge por factores 

socioeconómicos, como la educación y el ingreso. Para él las personas con mayor 

nivel de educación hacen mejor uso de las TIC que aquellas con menor grado de 

escolaridad. Asimismo, indica que los pobres y los ricos utilizan diferentes TIC y la 

naturaleza del cambio tecnológico ha beneficiado principalmente a los ricos, 

ampliando la desigualdad entre estos dos grupos sociales. 

En la misma línea, el estudio efectuado por Ríos (2006), señala que la brecha 

digital se debe al tipo de educación y al estrato socioeconómico, pues existen 

diferencias en el acceso a TIC entre los estudiantes que asisten a escuelas 

públicas y aquellos que van a escuelas privadas. Los individuos de estrato 
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socioeconómico bajo, carecen de TIC en sus hogares, su bajo ingreso les dificulta 

adquirirlas y no pueden acceder a ellas en la escuela pública debido a que en este 

lugar la infraestructura para las TIC es escasa. 

2.4.3. La integración de TIC en la educación 
La integración de TIC en la educación se justifica por lo siguiente: 

Las escuelas preparan y capacitan a los estudiantes en las habilidades 

funcionales y de manejo de las TIC para integrarse a una sociedad organizada en 

torno al uso cada vez más indispensable de las mencionadas tecnologías. 

Cabe indicar que las escuelas permiten disminuir la brecha digital al promover el 

acceso universal a computadoras e Internet 

Según el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú", año 

2005 se establece lo siguiente: 

El acceso a la información y a las herramientas para producirla, procesarla, 

conservarla y difundirla constituye un derecho fundamental de todos. 

El ejercicio de este derecho supone que la información, el conocimiento y la 

libertad, son valores que se encuentran estrechamente relacionados en una 

democracia, sean accesibles a todos. Así, por ejemplo, sólo quien está informado 

puede ejercer de mejor manera su derecho a elegir, y eso representa un concepto 

democrático clave. 

En este contexto, la Sociedad de la Información se constituye en un vehículo de 

transformación y en un instrumento para el logro de una sociedad más 

democrática, más justa, más libre y, sobre todo, más integrada. 
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El derecho a la información es considerado un derecho ciudadano, y un factor 

importante para el desarrollo social. 

Esta brecha digital representa una nueva forma de exclusión entre las sociedades 

que han alcanzado un estado avanzado de desarrollo tecnológico y aquellas que 

no cuentan con acceso a una infraestructura de comunicación, exclusión que 

puede presentarse tanto a nivel de los ciudadanos de una sociedad (brecha digital 

domestica) y entre países y regiones (brecha digital internacional). 

2.4.4. Rendimiento académico 

Según Narváez (1999), el rendimiento académico de los estudiantes 

hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 

que obtiene calificaciones sobresalientes en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una asignatura cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es 

una medida de las capacidades del estudiante que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

estudiante para responder a los estímulos educativos. En este sentido, vinculado a 

la 	aptitud. Hernández (2005), define el rendimiento académico de los 

alumnos como un indicador de productividad de un sistema educativo que 

suministra la base fundamental que activa y desata cualquier proceso evaluativo 

destinado a alcanzar una educación de calidad. Lemus (2006), 

definió al rendimiento en general como el producto del trabajo y del esfuerzo 

realizado en determinadas circunstancias, para alcanzar algún objetivo. En la 
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educación, el rendimiento académico tiene como objetivo el aprendizaje y se 

entiende como el resultado de una acción ejercida sobre el estudiante. 

2.4.5. Las Tic y la relación con el rendimiento educativo 

2.4.5.1. Relación entre uso de Internet y el rendimiento académico 
Según opinión de Urueña (2009), los estudios realizados respecto al uso de 

Internet y su relación con el rendimiento académico en los adolescentes, han 

demostrado que en adolescentes que actualmente cursan la enseñanza 

secundaria en varios países del mundo y que forman parte de la denominada 

generación "Y" (término acuñado por la prensa popular para denominar a los 

nacidos entre 1981 y 1999 bajo la expansión e influencia de internet), se observa 

un incremento constante en el porcentaje que accede Internet, pasando de un 

52,7% en el 2006 a un 62,7% en el 2008, destacando que entre los jóvenes de 16 

a 24 años la cifra se eleva a un 94,1% Según Becoña, Echeburúa, y Labrador 

(2009) los datos provenientes de EEUU y Canadá en estudios realizados por 

Blais, Craig, Connolly, y Pepler (2008) indican que entre el 70 y el 90% de los 

adolescentes utiliza Internet entre una y tres horas diarias. En España, un estudio 

realizado con 1710 adolescentes de entre 12 y 17 años realizado en la Comunidad 

de Madrid muestra que un 87% utiliza internet frecuentemente y sólo un 3% no, 

siendo el lugar de uso mayoritario el hogar y en el fin de semana el más alto 

consumo, observándose también que a mayor edad entre la etapa de 

adolescencia y juventud, mayor tiempo de consumo. La iniciación en esta 

tecnología se relaciona con las actividades escolares y según se avanza en edad 

aparece y se intensifica la comunicación con los iguales, Meter y Valkenburg 

(2007). En adolescentes y jóvenes el uso más frecuente es de carácter placentero 
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y no instrumental. Predominan las aplicaciones del Messenger y las redes sociales 

y las webs más visitadas son de entretenimiento Blais, Pepler y Conolly (2008); 

Conde, Torres y Ruiz (2002); Brodie, Foehr, Rideout y Roberts (1999); Brendesha, 

Greenfield y Subrahmanyam (2004). 

Esta expansión tecnológica de las computadoras y sus conexiones a Internet en 

los hogares de los adolescentes ha puesto de manifiesto la necesidad de conocer 

si su uso favorece o interfiere con el aprendizaje escolar. Los resultados en este 

campo no son todavía concluyentes. Algunos trabajos han encontrado evidencias 

de que el uso del ordenador se relaciona con puntuaciones altas en materias 

específicas como la lectura, las matemáticas y las ciencias, otros no encuentran 

evidencias de esta relación (por ejemplo: en los punteos en la clase de 

matemáticas). Rocheleau (1995) y Willoughby (2008) opinan que la relación entre 

el consumo de Internet y el rendimiento escolar, puede suponer una desventaja 

académica. Esto significa que los alumnos que pasan más horas frente al 

ordenador, faltan más a clase y tienen más asignaturas pérdidas; pero 

su rendimiento en matemáticas y lengua no está relacionado directamente con las 

horas que invierten en el uso de Internet. 

2.4.5.2. El aporte de las TIC en relación a aprendizajes y desempeño 
escolares 

A pesar de la ingente literatura sobre la aportación de las TIC en el rendimiento 

académico de los estudiantes, tras décadas de esfuerzos por equipar y dotar de 

recursos tecnológicos a los sistemas educativos y enriquecer los ambientes de 

aprendizajes en las escuelas, la principal certeza de que disponemos es que para 
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alcanzar mejores aprendizajes no basta ni es suficiente con poner a disposición de 

alumnos y docentes tales tecnologías (KOZMA, 2005; CARSTENS; PELGRUM, 

2009; CHONG, 2011). De manera concreta, la revisión y sistematización de 

diversos estudios y experiencias que han abordado la relación entre TIC y 

rendimientos académicos, no permiten extraer conclusiones claras y definitorias, 

como queda reflejado en la meta-análisis de Kulik (19941  2003), Eng (2005), 

Condie, Munro, Seagraves y Kenesson (2007) y de Dynarski y sus colaboradores 

(2007). Ellos coinciden en señalar que una de las principales complicaciones para 

comparar y encontrar regularidades entre unos y otros estudios, radica en la 

diferente forma de definir efecto escolar, así como en la metodología para medirlo. 

No obstante, en la mayoría de los estudios, en las últimas décadas que fueron 

analizados, se encuentra un efecto positivo, aunque moderado, de las TIC en el 

aprendizaje y especialmente referido a las habilidades de escritura en primaria 

(KULIK, 2003; ENG, 2005). Desde su percepción, estos hallazgos pueden estar 

reflejando dos aspectos relevantes en el tiempo. Por una parte, el mayor 

desarrollo técnico y metodológico para medir y controlar tales efectos, en estas 

últimas décadas y, por otra, una mayor limitación de las posibilidades educativas 

de los recursos y herramientas tecnológicas disponibles en las décadas anteriores. 

El estudio de la OCDE (2010), a partir de datos de PISA - Program for 

International Student Assessment 2006 y controlando por nivel económico, social y 

cultural, encuentra mayor efecto en el rendimiento de ciencias en función del 

tiempo de uso: treinta puntos porcentuales de ventaja para aquellos estudiantes 

que han usado una computadora entre uno a tres años; 51 puntos para los que lo 

han usado de tres a cinco años y 61 puntos para los que lo han usado durante 
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más de cinco años. Es importante señalar que la revisión realizada da cuenta de 

un importante grupo de estudios que encuentran efectos muy limitados o 

simplemente nulos al analizar la relación entre TIC y logro escolar a nivel 

internacional (ANGRIST; LAVY, 2002; GOOLSBEE; GURYAN, 2006; ROUSE y 

KRUEGER, 2004). La investigación a nivel regional, sin duda mucho menor, 

tampoco muestra grandes consensos ni es concluyente. Así por ejemplo, las 

pocas evaluaciones de las iniciativas 1 a 1 (una computadora por estudiante) en la 

región, tampoco llegan a consensos respecto de su aporte al rendimiento escolar 

(VALIENTE, 2010). En el caso de Ecuador, se constata un efecto significativo en 

matemáticas, pero no en lenguaje (CARRILLO; ONOFA; PONCE, 2010), mientras 

que la experiencia en escuelas rurales peruanas, no encuentra evidencia de 

efectos en los aprendizajes (SANTIAGO et. al., 2010). La Investigación 

Iberoamericana sobre Eficacia Escolar (MURILLO, 2007), muestra que la calidad y 

adecuación de los recursos TIC aparecen relacionados con el rendimiento en 

Lengua en 3° de Primaria. Hallazgos que son ratificados mediante una explotación 

especial de estos datos (ROMÁN, 2008), donde se constata que los alumnos 

cuyos docentes usan recursos TIC en las actividades destinadas al aprendizaje, 

logran rendimientos significativamente mayores tanto en lenguaje como en 

matemáticas. Por último y respecto de uso y aprendizaje, aparecen como 

relevantes: 

a. La frecuencia y tiempo de uso de TIC por parte del estudiante 
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Desde los docentes; el nivel de dominio de estos recursos; la valoración de las TIC 

como herramientas didácticas; la confianza y seguridad en el uso; tiempo para la 

planificación de la enseñanza 

Ciertas condiciones institucionales y apoyo desde la dirección de las escuelas y 

centros, entre otros (VENEZKY, 2002; KULICK, 2003; PELGRUM; LAW, 2003; 

SELVVYN, 2004; WEB; COX, 2004; TRUCANO, 2005; DYNARSKI et. al., 2007; 

LAW et. al., 2008; ROMÁN, 2010). En todo caso, lo que si se observa es que 

cuando las TIC forman parte de la experiencia cotidiana del aula, hay mayores 

evidencias de su impacto en el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes 

(CONDIE et. al., 2007; CLARO, 2010). 

2.4.6. Prueba PISA 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha 

publicado los resultados de la evaluación internacional PISA 2012, en la que 

participó el Perú entre otros 65 países o territorios. 

La evaluación PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, 

por sus siglas en inglés) se realiza cada tres años. Es una evaluación internacional 

que mide el logro de los estudiantes de 15 años que cursan algún grado de 

educación secundaria o su equivalente en las competencias de lectura, 

matemática y ciencia. Participan los países miembros de la OCDE y otros países 

que solicitan su participación. En el 2012, de América Latina participaron Chile, 

Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. 
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PISA 2012 profundizó en la evaluación de Matemática, es decir, las pruebas 

presentaron mayor cantidad de preguntas de esta área, junto con preguntas de 

lectura y ciencia. En el Perú, se evaluó a una muestra representativa a nivel 

nacional de 6035 estudiantes de 15 años de edad, ubicados en 240 colegios 

secundarios o instituciones equivalentes de todas las regiones del país. Se 

incluyeron instituciones públicas, privadas, urbanas y rurales. 

Los resultados se presentan de dos maneras: por puntaje promedio del país y 

según la proporción de estudiantes en cada nivel de desempeño establecido para 

las competencias evaluadas. 

Los resultados obtenidos por el Perú en PISA 2012 en Matemática son bajos. El 

puntaje promedio peruano en PISA 2012 es de 368 puntos. Según niveles de 

desempeño, PISA ubica a los estudiantes en 6 niveles y en promedio los 

estudiantes peruanos evaluados se ubican en el Nivel 1, aunque un porcentaje 

significativo (47%) se ubica debajo del nivel 1. 

En ciencia, la situación de los estudiantes peruanos es similar al de Matemática. 

Se obtuvo un puntaje de 373 y en promedio los estudiantes se ubican también en 

el Nivel 1. 

Respecto de las habilidades lectoras, si bien nuestros estudiantes mostraron 

resultados bajos en PISA 2012 en comparación a otros países de América Latina 

que participan en PISA, en esta área se reporta un progreso sostenido en los 

últimos 11 años. Entre 2001 y 2012 se ha incrementado el promedio peruano de 

327 a 384 puntos. En relación al ciclo anterior de PISA 2009, hemos incrementado 
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14 puntos, el más alto progreso entre los países de América Latina que participan 

en PISA. 

La nota promedio que establece la OCDE para los tres rubros PISA son de 494, 

501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respetivamente. 

Sin embargo, Perú no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que 

ocupó el último lugar en todas las categorías. 368, 373 y 384 fueron las notas que 

obtuvieron, todas superadas por los otros 64 países participantes de la evaluación. 

Finalmente, otro problema a enfrentarse en este tipo de estudios es la posible 

omisión de variables no observables en la estimación. Este tipo de variables 

podrían generar problemas de endogeneidad al intervenir tanto en la probabilidad 

de acceder a las TIC como en los ingresos o los gastos de los hogares. Variables 

como la habilidad, la calidad de vida o la inteligencia, que no pueden ser medidas 

por razones prácticas, son posibles de superar si, según Woolridge (2005) se hace 

uso de un modelo de datos panel, dado que este tipo de modelos elimina los 

efectos al usar información de varios individuos en varios periodos de tiempo. 
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III. VARIABLES E HIPÓTESIS 

3.1. Variables de investigación 

Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Indicadores 

Instrumentos tecnológicos 

X1 Acceso a computadora e Internet 

Rendimiento académico 

Indicadores 

Calificaciones 

Y1 Razonamiento matemático 

Y2 Comprensión de lectura 

Y3 Redacción de documentos 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. General 
El acceso a las tecnologías de la información — comunicación tienen un impacto 

positivo y significativo en el rendimiento académico de los alumnos para el periodo 

2012. 

3.2.2. Específica 
El impacto del acceso las tecnologías de la información y comunicación sobre el 

rendimiento académico en matemática, ciencias y lectura de los estudiantes de 

educación secundaria es positivo y significativo para el periodo 2012. 

En el Perú, las zonas rurales son las que tienen menor acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de investigación 
Investigación básica — longitudinal. A través de la investigación conoceremos la 

relación existente entre la situación económica de las familias de los estudiantes y 

el acceso a las tecnologías de la información - comunicación; asimismo, la 

incidencia que ésta tiene sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

4.2. Población 
La población está formada por los estudiantes de nivel medio (edad de 15 años). 

Para determinar la muestra numérica, tomaremos los datos estadísticos del INEI. 

4.3. Instrumento 
Se usará la información del Programa Internacional para la Evaluación de 

Alumnos (PISA) 2012. 

4.4. Método de investigación 
Se hará uso del método Propensity Score Matching (PSM) para encontrar la 

diferencia entre el impacto del grupo tratado y su contra factual. 

La técnica no experimental del matching, intenta realizar una suerte de 

aleatorización "expost" tratamiento (Rosembaun 1999). Esta técnica consiste en 

obtener un subconjunto de los individuos que no presentan el tratamiento (hogares 

sin acceso a las TIC), de tal modo que estos sean equivalentes a los individuos del 

grupo de tratamiento en sus características observables, esto, a su vez, genera un 

problema de "dimensionalidad”, ya que se tiene que tomar un conjunto de 

múltiples variables o vector de características X, para realizar la comparación. 

Rosembaun y Rubin resolvieron este problema proponiendo el cálculo del 

propensily score (PS): probabilidad de participación en el tratamiento estimado a 
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través de un modelo logit o probit con variable dependiente dicótoma d, que toma 

el valor de 1 si el individuo fue tratado, y O si el individuo no fue tratado, ello contra 

el vector de características X. El modelo estimado, permite resumir todo el 

conjunto de características observables X, en una probabilidad de participación al 

tratamiento P(X) = Pr(d=1/X), Cuyos resultados son independientes del 

tratamiento (yi, yo) dX. 

A través del Propensity Score se puede realizar el match entre el grupo de 

tratamiento y de control, identificando a los individuos no tratados con el 

propensity score más cercano a los individuos del grupo de tratamiento y obtener 

un "clon" de cada uno de los individuos tratados. A esta técnica se le denomina 

"vecino más cercano". Asimismo, se pueden usar otros algoritmos de matching 

con la finalidad de contrastar resultados y tener la posibilidad de un análisis más 

amplio y exacto. Uno de ellos es el Kernel matching que se basa en una función 

kernel que trabaja dando mayor ponderación a las observaciones de los individuos 

del grupo de control con el propensity score más cercanos a los individuos del 

grupo de tratamiento. Así también, se tiene el método de Radius Matching que 

realiza el match tomando en cuenta el propensity score de los individuos no 

tratados a un determinado radio o caliper de los individuos tratados. 

Todos estos algoritmos de Matchnig se aplican bajo la condición de soporte 

común, la cual consiste en eliminar a los individuos que no tengan equivalentes en 

el grupo de control, en otras palabras solo se considera a los individuos cuya 

distribución del propensity score se traslape. 
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Teniendo un grupo de control equivalente y válido para realizar las comparaciones 

del efecto del tratamiento sobre el conjunto de variables de resultado, se puede 

estimar la magnitud del efecto a través del ATE (average treatmen effect) E(y1 — 

y0) y el ATT (average treatmen effect on the treated) E(y1 — y2/d = 1) que son 

equivalentes en una situación de aleatoriedad del tratamiento. Ambos métodos 

estiman el promedio de los resultados para ambos grupos pero asumiendo una 

condición diferente, para la población y solo para los tratados respectivamente. 
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V. RESULTADOS 

5.1. EVALUACION DE IMPACTO 

El siguiente apartado centra su análisis en demostrar los impactos positivos que 

puede generar la incidencia de las tecnologías de la información y comunicación 

en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria del país. 

En ese sentido, la fuente principal de información secundaria considerada para 

abordar tanto el análisis estadístico como el econométrico, viene a ser los 

resultados obtenidos del Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos 

(PISA) correspondiente al año 2012. 
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Figura 1: Número de instituciones educativas evaluadas según 
departamentos - Prueba Pisa Perú 2012 

Fuente: OECD. Base de Datos PISA 2012 
Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar en la figura 1, la muestra representativa de colegios 

evaluados es de 240 instituciones educativas a nivel nacional, siendo Lima el 

departamento con mayor número de instituciones evaluadas (26% del total), y, 

Madre de Dios el departamento con el menor número instituciones (0,42% del 

total). 
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La iniciativa PISA, con el propósito fundamental de conocer el nivel de 

competencias básicas de la población de quince años, es decir, aquella población 

que se encuentra próxima a terminar la educación obligatoria e iniciar estudios 

postsecundarios o incorporarse a la vida laboral; dentro del Perú, considera como 

muestra representativa un total de 6,035 estudiantes a nivel de todo el territorio 

nacionall. 
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11,10D]  

1  Extrapolando a nivel poblacional a través del factor de expansión, la muestra tomada es representativa de 
419,945 estudiantes a nivel nacional. 
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Figura 2: Número de estudiantes evaluados según departamentos - Prueba 
Pisa Perú 2012 

Fuente: OECD. Base de Datos PISA 2012 
Elaboración: Propia 

Al igual que el número de instituciones educativas, Lima es el departamento con 

mayor número de estudiantes evaluados 1684 (27,90% del total), mientras que 

Madre de Dios es el departamento con el menor número de estudiantes evaluados 

17 (0,28% del total)2. 

5.2. Selección de variables 

Antes de proceder con la evaluación de impacto propiamente, se debe definir 

claramente las variables involucradas en el análisis; específicamente, definir la 

variable de tratamiento, identificar las variables que conformaran el vector de 

características observables X necesarias para el modelo de participación, y, 

finalmente identificar las variables de resultado sobre las cuales se evaluará el 

impacto. En esa línea, a continuación se presenta la descripción y análisis de las 

variables consideradas en el modelo, que fueron tomadas de la base de datos 

depurada de la prueba PISA 2012. 

5.2.1. Tratamiento 

El tratamiento está definido como el acceso a las TIC, aproximado por el indicador 

de disponibilidad de computadoras con acceso a Internet. Por lo tanto, se define 

como el grupo de tratamiento, a aquellos estudiantes de nivel medio que cuentan 

2  La prueba PISA evalúa un total de 35 estudiantes por institución educativa seleccionada; sin embargo, si la 
institución no cuenta con dicho número de estudiantes, solo se considera a la muestra efectiva. 
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con acceso a un computador y acceso a Internet en el hogar; mientras que se 

define como grupo de no tratados a los estudiantes que no cumplen con esta 

condición. 

5.2.2. Participación 

El modelo de participación considera variables relevantes que influyen en el 

tratamiento como en las variables de resultado. Dichas variables, deben tener un 

respaldo teórico para su inclusión dentro del modelo, es decir, solo se deben 

incluir variables con un antecedente teórico que fundamente su influencia en el 

tratamiento y variable de resultado. 

Considerando que la unidad de análisis son estudiantes de nivel medio; basados 

en la literatura se consideraron variables del individuo que representan las 

características observables de los estudiantes; variables asociadas a los padres y 

variables asociadas a la institución educativa de la cual forman parte. 

5.2.2.1. Variables de los estudiantes 

Las variables de los estudiantes considerados dentro del modelo son: género del 

estudiante (sexo), si el estudiante repitió algún grado en la primaria o secundaria 

(repetidor) y si convive con sus padres (conv_padres). 

Sexo: La variable sexo es relevante en la medida que puede dar indicios de que 

un sexo en especial, sea masculino o femenino, pueda tener un mejor rendimiento 

educativo o mayor probabilidad de tener acceso al tratamiento. En la actualidad, la 
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mayor parte de los estudios han adoptado un análisis aplicando el enfoque de 

género que considera las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Repetidor: La variable repetidor es una variable frecuente en estudios 

relacionados al rendimiento educativo, dado que puede reflejar el grado de 

preocupación de los padres hacia el desempeño educativo de sus hijos, y por lo 

tanto, también podría determinar el acceso a TIC para el desarrollo de actividades 

académicas dentro del hogar. 

Convivencia con los padres: Es probable que el rendimiento educativo se vea 

afectado de manera positiva si el estudiante forma parte de un hogar en el que 

convive con el padre y la madre, dado que los padres comparten las 

responsabilidades. Asimismo, un hogar constituido por dos padres puede tener 

mayor capacidad adquisitiva para acceder a las TIC, respecto de un hogar que no 

cumple esta condición. 

5.2.2.2. Variables de los padres 

Las variables de los padres consideradas dentro del modelo son: nivel educativo 

de secundaria, alcanzado por los padres (FyM_3A) y situación de empleo de los 

padres (F_EMP y M_EMP). 

Padre y madre con secundaria completa: Los estudiantes con padres que 

cuentan un nivel académico alcanzado mínimo de secundaria completa, disponen 

de mayor conocimiento de la importancia del uso de las TIC en el desarrollo de las 

actividades académicas, además de tener mayor probabilidad de acceder a ellas. 
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Padre y madre con empleo a tiempo completo: La variable de empleo de los 

padres es analizada o incluida en el modelo de forma individual dado que se 

puede analizar bajo dos posibles efectos. En primer lugar, en hogares en los que 

el padre y la madre cuentan con empleo a tiempo completo, implica una mayor 

capacidad económica para acceder a las TIC; mientras que también podría 

significar una menor disponibilidad de tiempo para apoyar en las actividades de los 

hijos. 

5.2.2.3. Variables de la institución educativa 

Las variables de la institución educativa, consideradas dentro del modelo son: tipo 

de institución educativa (IE_Privada), área de residencia (Área), número de 

docentes a tiempo completo (NTeacher), ratio de computadoras con Internet por 

estudiantes (SC_CWI) y tamaño de la clase (Class_size). 

Tipo de institución educativa: Los estudiantes que pertenecen a instituciones 

educativas privadas poseen una mayor probabilidad de acceder a las TIC debido a 

que, en promedio, los ingresos del hogar son superiores respecto de los hogares 

de estudiantes de instituciones públicas. 

Área geográfica: Dentro de estudios realizados en el país, es común la 

incorporación de variables que diferencien el tipo de área urbana o rural, en la 

medida que éstas permiten controlar las brechas existentes entre las unidades de 

análisis ubicadas dentro de las zonas urbanas respecto de las unidades de 

análisis ubicadas en zonas rurales. Para el presente caso en particular, estas 

variables se incluyen bajo el supuesto de que los estudiantes que pertenecen a 
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instituciones educativas de ámbitos urbanos, tienen mayor facilidad para acceder 

a las TIC, debido al mayor nivel de desarrollo de dichas localidades. Así también, 

se espera un mayor rendimiento educativo de los estudiantes en la medida las 

condiciones de infraestructura, posibilidad de capacitación de los profesores y 

otros factores determinantes del rendimiento son más favorables. 

Número de docentes a tiempo completo: La inclusión del número de docentes a 

tiempo completo se considera con la finalidad de evaluar posibles efectos sobre el 

rendimiento educativo. 

Ratio de computadoras con internet por estudiantes: La literatura indica que 

un mayor número de computadoras con acceso a Internet respecto del número de 

estudiantes de una institución educativa, genera una mayor probabilidad de que 

los estudiantes puedan obtener mejores resultados en su rendimiento académico. 

Tamaño de la clase: El número de estudiantes es incluido dentro del modelo 

dado que la literatura indica que el número de estudiantes que conforma una clase 

podría determinar el rendimiento educativo establecido que podría resultar más 

complicado para los profesores tratar de inculcar los conocimientos si el grupo que 

manejan dentro de sus clases es muy numeroso. 

Finalmente, se incluye una variable generada por la OCDE que viene a ser un 

índice de situación económica, social y cultural (ESCS). Esta variable es 

relevante dentro del modelo dado que es un indicador que captura los efectos de 

los ingresos de las familias. Se espera que familias con un mayor índice tengan 
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mayor probabilidad de acceder a las TIC y por ende, los estudiantes 

pertenecientes a estas familias tendrán mejores niveles educativos. 

5.2.3. Variables de resultado 
Considerando que la hipótesis principal que guía el desarrollo de la presente tesis 

se refiere al impacto de las TIC en el rendimiento educativo, se toman en cuenta 

como variables de resultado los puntajes obtenidos por los estudiantes en las 

áreas de matemática (VP_MATH), lectura (VP_READ) y ciencia (VP_SCIE). 

Rendimiento en matemática: Refleja La capacidad de la persona para formular, 

emplear e interpretar la matemática en una variedad de contextos. Esto incluye el 

poder razonar matemáticamente y usar los conceptos matemáticos, 

procedimientos, hechos y herramientas para describir, explicar y predecir 

fenómenos. Ayuda a la persona a reconocer el rol que la matemática juega en el 

mundo y elaborar juicios bien fundamentados y decisiones que se necesitan tomar 

como ciudadano comprometido y reflexivo, (MINEDU 2012). 

Rendimiento en lectura: La capacidad de la persona de comprender, usar, 

reflexionar e involucrarse con textos escritos, para alcanzar sus propias metas, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y participar en la sociedad, 

(MINEDU 2012). 

Rendimiento en ciencia: La capacidad de la persona de emplear el conocimiento 

científico para identificar problemas, adquirir nuevos, conocimientos, explicar 

fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en evidencia sobre temas 

relacionados con la ciencia. Además, involucra la comprensión de los rasgos 
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característicos de la ciencia, entendida como un conjunto de métodos del 

conocimiento humano y de investigación, el saber cómo la ciencia y la tecnología 

influyen en nuestro entorno material, intelectual y cultural, y el interés por temas 

científicos como un ciudadano reflexivo, (MINEDU 2012). 

Por lo tanto, los grupos de variables empleadas en el desarrollo de la tesis se 

agrupan en 3. En primer lugar, la variable de tratamiento representada por el 

acceso a las TIC. En segundo lugar las variables observables que sirven de 

controles dentro de las estimaciones y finalmente las variables de resultado. 
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Tabla 1: Resumen de variables consideradas para la evaluación de 
im acto 

Grupo de variables Variable . Descripción Tipo Valores 

Tratamiento Tratamiento Acceso a las TIC Dicótoma 
1: Acceso a las TIC 
O: Sin acceso a las TIC 

Observables 

Estudiantes 

Sexo Sexo del estudiantes Dicótoma lttombre 
0: Mujer 

Repetidor Estudiante Repetidor Dicótoma 1: Si 
0: No 

Conv_padres Convivencia con los 
padres 

Dicótoma 1: Si 
0: No 

ESCS Situación económica, 
social y cultural 

Cuantitativa 
Continua 

Rango: -5.44 —1.95 

Padres 

FyM_3A Padre y madre con 
secundaria completa 

Dicótoma 1: Si 
0: No 

F_EMP Padre con empleo a 
tiempo completo 

Dicótoma 1: Si 
0: No 

M_EMP Madre con empleo a 
tiempo completo 

Dicótoma 1: Si 
0: No 

Institución 
educativa 

IE_Privada Tipo de institución 
educativa 

Dicótoma 1: Privada 
0: Pública 

Área Área geográfica Dicótoma 1: Urbano 
0: Rural 

NTeacher Número de docentes 
a tiempo completo 

Cuantitativa 
discreta 

Rango: O — 175 

SC_CWI .Ratio de 
computadoras con 
intemet por 
estudiantes 

Cuantitativa 
continua 

Rango: O — 224 

Class_size Tamaño de la clase Cuantitativa 
discreta 

Rango: 13 - 43 

Resultado 

VP_MATH Rendimiento en 
matemática 

Cuantitativa 
continua 

Rango: O — 1000 

VP_READ Rendimiento en 
lectura 

Cuantitativa 
continua 

Rango: 0 — 1000 

VP_SCIE • Rendimiento en 
ciencia 

Cuantitativa 
continua 

Rango: 0 — 1000 

rropia 

5.3. Análisis estadístico descriptivo de las variables 

La muestra de estudiantes consideradas por PISA 2012 para el Perú es de 6,035. 

La información depurada que contiene sólo las observaciones con información 
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disponible para la variable de tratamiento es de 5,765 (95,52% del total) de los 

cuales, como se puede apreciar el gráfico 1, sólo el 2,265 (39,29%) tiene acroso a 

las TIC, mientras que 3,500 (60.71%) no cumple esta condición. 

Figura 3: Estudiantes que pertenecen a hogares con acceso a las TIC 

Fuente: OECD. Base de Datos PISA 2012 
Elaboración: Propia 

Los datos reflejan una brecha de acceso a las TIC que aún persiste en el país; 

siendo incluso más evidente si se analiza el caso considerando el tipo área de 

residencia, dado que aún no se dispone de la infraestructura e inversión necesaria 

para cubrir dichas brechas en áreas rurales. 

Analizando las diferencias de medias ex ante de la aplicación de la metodología 

planteada para la evaluación de impacto, como se observa en la tabla 2, existen 

diferencias significativas entre las variables de resultado del grupo de tratamiento 

y el grupo de control. Sin embargo, en la medida que el tratamiento no parte de 

una asignación aleatoria, los resultados del análisis de test de medias simple no 
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son concluyente y no se pueden considerar como un fundamento para hacer 

inferencias sobre el impacto del acceso a las TIC. 

Tabla 2: Diferencia de medias en el rendimiento educativo 

Variable de resultado Con acceso a 
las TIC 

Sin acceso 
a las TIC 

Rendimiento académico 
en Matemática 
(VP_MATH) 

411,9326 345,2192 

Rendimiento académico 
en Lectura (VP READ) 432,9047 359,1417 

Rendimiento académico 
en Ciencia (VP SCIE) 412,1291 354,0677 

Fuente: OECD. Base de Datos PISA 2012 
Elaboración: Propia 

Se observa que los estudiantes con acceso a las TIC, en promedio, presentan un 

nivel mayor en el índice de situación económica, social y cultural, mayor número 

de docentes laborando a tiempo completo, mayor número de computadoras 

conectadas a internet por alumno y mayor número de alumnos por clase. Así 

también, se tiene que el grupo de tratamiento cuenta con mayor porcentaje de 

instituciones privadas, mayor número de instituciones ubicadas en áreas urbanas 

y un mayor porcentaje de estudiantes del sexo masculino. 
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Tabla 3: Diferencia de medias de las variables observables 

Variable No Tratados Tratados 
abs Mean Std. Dev. Obs Mean Std. Dev. 

ESCS 3497 -1.772 1,032 2263 -0,349 0,963 
lE_Privada 3499 0.085 0,280 2234 0,416 0,493 
Area 3500 0.282 0,450 2265 0,643 0,479 
NTeacher 3109 33.691 27,661 2040 40,443 28,832 
SC_CWI 3267 16.213 23,719 2129 28,931 28,861 
Class_size 3477 27.756 7,109 2265 29,539 6,580 
sexo 3500 0.478 0,500 2265 0,495 0,500 
Rep 3455 0.861 0,346 2237 0,938 0,241 
FyM_3A 3240 0.284 0,451 2132 0,727 0,446 
F_EMP 3193 0.801 0,399 2160 0,901 0,299 
M_EMP 3336 0.484 0,500 2202 0,546 0,498 
Padres 3104 0.779 0,415 2056 0,789 0,408 

Fuente: OECD. Base de Datos PISA 2012 
Elaboración: Propia 

La tabla 03 muestra las principales características del grupo de tratamiento y 

grupo de control antes de la estimación del propensity score matching. 

Las diferencias entre ambos grupos de comparación son estadísticamente 

significativas y nos llevan a inferir que ambos grupos no son comparables 

mediante un test de medias simples, debido al sesgo generado por el desbalance 

en características observables. 

Por tal motivo, en este escenario resulta relevante la aplicación de la metodología 

del propensity score maching, en la medida que nos permite abordar el problema y 

dar solución de manera efectiva. 
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5.4. Evaluación econométrica 

EL apartado siguiente está conformado por los procedimientos y resultados 

obtenidos de la aplicación de la metodología del propensity score matching (PSM) 

que nos permiten evaluar el impacto del acceso a las TIC. En tal sentido, se 

consideran dos procedimientos principales: estimación del modelo de participación 

y emparejamiento a través de diversos algoritmos. 

De acuerdo a la metodología del propensity score matching, como primer paso 

dentro de la evaluación de impacto, se procede a la estimación del modelo de 

participación el cual se presenta en la tabla 4. El modelo estimado permite el 

cálculo de la probabilidad de participación, dado un conjunto de características 

observables, que resulta necesario para el emparejamiento. 
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Tabla 4: Estimación Logit del modelo de participación 

VARIABLES 
(1) 

Tratamiento 

Índice de situación económica, social y cultural 
(ESCS) 

Tipo de institución educativa (Tipo 1E) 

Área de residencia (Ama) 

Número de docentes a tiempo completo 
(NTeacher) 

Ratio de computadoras con internet y estudiantes 
(SC CW/) 

Tamaño de la clase (Class size) 

Sexo del estudiante (Sexo) 

Repetidor (Repetidor) 

Padre y madre con secundaria completa 
(FyM 3A) 

Padre con empleo a tiempo completo (F EMP) 

Madre con empleo a tiempo completo (M EMP) 

Convive con su padre y madre (Conv Padres) 

Constant 

Observations 
Prob > chi2 
McFadden's R2 
Count R2 
Log likelihood 

1,010*** 

(0,0537) 
1,108*** 
(0,120) 
0,444*** 
(0,0981) 
0,00115 

(0,00177) 
0,00356** 

(0,00167) 
0,0264*** 
(0,00695) 

0,117 
(0,0849) 

0,139 
(0,160) 
0,317*** 

(0,0986) 
0,275** 
(0,132) 
-0,0493 
(0,0866) 
0,0898 
(0,107) 

-1,295*** 
(0,310) 

3,674 
o 

0,311 
0,772 
-1717 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Elaboración: Propia 
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Según los resultados obtenidos del modelo estimado, considerando las variables 

estadísticamente significativas; se tiene que los estudiantes que poseen una 

mayor probabilidad de tener acceso a las TIC, son aquellos con promedios del 

Índice de Estatus Económico, Social y Cultural (ESCS) más elevados; si 

pertenecen a instituciones educativas privadas (Tipo_lE); si residen en áreas de 

residencia urbanas (Área), si el ratio de computadoras con Internet y estudiantes 

es más elevado (SC_CWI); si el tamaño de la clase es mayor (Class_size); si los 

padres por lo menos cuentan con un nivel educativo de educación secundaria 

(FyM_3A); si el padre cuenta con un empleo a tiempo completo (F_EMP). 

El modelo de participación estimado, permite calcular el efecto tratamiento 

promedio sobre los tratados (ATT), aplicando diversos algoritmos de matching 

(Nearest neighbor, Radius matching y Kemel matching). 

La tabla 5, muestra los resultados obtenidos según el algoritmo aplicado, y los 

parámetros establecidos para cada estimación (Número de vecinos, tamaño de 

radio, ancho de banda). 

Tabla 5: Impactos de las TIC sobre el rendimiento educativo 

Variable de resultado Nearest neighbor Radius Kemel 
n=1 n=2 cal=0,05 cal=0,01 bw=0,1 bw=0,06 

Rendimiento académico 
en Matemática 
(VP MATH) 

23,54*** 23,32 21,45*** 20,65*** 22,09*" 21,35' 
(4,710) (4,099) (3,480) (3,579) (3,400) (3,480) 

Rendimiento académico 
en Lectura (VP_READ) 

25,04*** 24,76*** 22,64 22,15*** 22,87*** 22,53*** 
(4,980) (4,380) (3,819) (3,920) (3,730) (3,819) 

Rendimiento académico 
en Ciencia (VP SCIE) 
n.___ _,_-_, 	 "----- 

18,87 17,70*** 16,78*** 16,07 17,14*** 16,65*** 
(4,280) (3,720) (3,210) (3,289) (3,140) (3,220) 

renineses 
***p<0.01, np<0,05,*p<0,1 
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De los resultados obtenidos mediante la aplicación del propensity score matching, 

se observa que todos los algoritmos y parámetros empleados, evidencian un 

impacto positivo y estadísticamente significativo (hasta el 99% de confianza) del 

acceso a las TIC sobre el rendimiento educativo en matemáticas, lectura y ciencia. 

Adicionalmente, los resultados también evidencian un impacto mayor en el 

rendimiento académico en lectura (VP_READ); mientras que el impacto menor se 

da sobre el rendimiento en ciencia (VP_SCIE). 

Los resultados sobre el conjunto de variables de interés, son relevantes en la 

medida que demuestran las diferencias positivas que existen en los niveles de 

rendimiento educativo debido al acceso de las TIC, por lo que se puede considerar 

como un determinante que debe ser tomado en cuenta en las medidas de política 

que tienen como objetivo mejorar la educación a través de la implementación de 

nuevos procesos educativos que incluyan las nuevas tecnologías de información. 

Condición de soporte común para las estimaciones 

La figura 2 muestra la distribución del propensity score, tanto para el grupo de 

tratamiento como para el grupo de comparación, del cual se observa la región de 

intersección de las distribuciones, con la cual se verifica el cumplimiento de la 

condición de soporte común aplicada en todas las estimaciones del impacto. 

La condición de soporte común restringe el tamaño de muestra, considerando solo 

a los estudiantes que posean un control dentro del grupo de comparación. El 
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cumplimiento de la condición de soporte común supone en este caso, una 

reducción del tamaño de muestra de 64 observaciones que representa el 1,74% 

del total. 

o 	 .8 
	

8 
PropensIty Score 

Untreated 	Treated: On aupport 	rara Treated: Off sopead 

Figura 04: Condición de soporte común 

Por otro lado, con el objetivo de evaluar la consistencia de las estimaciones 

presentadas; se realizan las pruebas de balance para todas las variables utilizadas 

dentro del modelo. Así, la Tabla 6 nos muestra que, del total de variables incluidas 

dentro del modelo, 9 variables se encuentran balanceadas, siendo únicamente las 

variables índice de Estatus Económico, Social y Cultural (ESCS), tipo de 

institución educativa (IE_Privada) y número de docentes a tiempo completo 

(NTeacher) las que no cumplen con la condición de presentar un sesgo inferior al 

5%. 
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Respecto de las variables de Estatus Económico, Social y Cultural (ESCS) y 

número de docentes a tiempo completo (NTeacher), como se indicó, ambas 

variables presentan niveles de sesgo que no cumplen con el umbral establecido; 

sin embargo, el porcentaje de ambas variables (5,1% y -6,6% respectivamente) no 

es superior de forma significativa, por lo tanto se puede considerar como 

aceptable. 

Por su parte, la variable tipo de institución educativa (IE_Privada) presenta un 

sesgo de 14.7% que se puede considerar moderado según la praxis. Por lo tanto, 

podemos decir que las estimaciones realizadas son consistentes. 
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Tabla 6: Balance de variables observables utilizadas para estimar el 
Propensity Score 

Variable Muestra 
Promedio % Reducción t-test 

Tratados Controles 
% Sesgo 

del iSesgol t p>t 

ESCS Unmatched -0,33681 -1,71700 138,5 41,07 0,000 
Matched -0,40781 -0,45854 5,1 

96,3 
1,46 0,144 

IE Privada _ Unmatched 0,39225 0,09108 75,1 23,43 0,000 
Matched 0,36557 0,30653 14,7 

80,4 
3,38 0,001 

Area Unmatched 0,62746 0,32296 64 
95,4 1917, 0,000 

Matched 0,61248 0,62640 -2,9 -0,77 0,439 

NTeacher Unmatched 41,09500 35,16900 20,6 
67,7 6,14 0,000 

Matched 40,68900 42,60600 -6,6 -1,69 0,091 

SC CWI _ Unmatched 29,92800 17,73700 44,7 
98,7 13,56 0,000 

0,895 Matched 29,31500 29,15100 0,6 0,13 

Class_size Unmatched 29,68500 27,61400 30,9 
89,8 9,15 0,000 

Matched 29,54300 29,75500 -3,2 -0,89 0,373 

sexo Unmatched 0,50526 0,48559 3,9 
64 1,17 0,240 

Matched 0,50549 0,51256 -1,4 -0,38 0,703 

Rep Unmatched 0,94744 0,88522 22,6 
98,2 6,56 0,000 

Matched 0,94513 0,94400 0,4 0,13 0,894 

FyM_3A Unmatched 0,73587 0,30297 96,1 
95,8 28,59 0,000 

Matched 0,72497 0,70693 4 1,08 0,280 

F_EMP Unmatched 0,90604 0,80669 28,6 8,33 0,000 
Matched 0,90261 0,90020 0,7 

97,6 
0,22 0,827 

M EMP _ Unmatched 0,54139 0,47491 13,3 3,98 0,000 
Matched 0,53841 0,52501 2,7 

79,9 
0,72 0,469 

Padres Unmatched 0,80946 0,80344 1,5 0,45 0,649 
Matched 0,80521 0,78760 4,5 

-192,4 
1,18 0,238 

Finalmente, se presentan los resultados de la estimación de 3 modelos de 

regresión lineal estimados como una prueba de robustez adicional. Los modelos 

estimados consideran como variables dependientes a todas las variables 

observables consideradas dentro del propensity score matching, más una variable 

dic,ótoma que indica la presencia o no del tratamiento. Los modelos consideran 
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como variables dependientes: la variable de resultado de rendimiento académico 

en matemática (VP MATE!) para el caso del modelo 1, variable de resultado de 

rendimiento académico en lectura (VP READ) para el caso del modelo 2 y 

finalmente la variable de resultado de rendimiento académico en ciencias para el 

caso del modelo 3. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 7, observamos que los modelos 

estimados evidencian que el coeficiente asociado a la variable de interés, son 

positivos y estadísticamente significativos al 99% de confianza. Estos resultados 

confirman el impacto del acceso a las TIC sobre el rendimiento educativo que se 

habían obtenido en los primeros resultados y que contrastan con la literatura 

empírica revisada para el desarrollo de la presente tesis. 

Tabla 7: Regresión lineal del impacto de las TIC sobre el rendimiento 
educativo 

VARIABLES 
Modelo 1 

VPFMATH 
Modelo 2 

VPFREAD 
Modelo 3 
VPFSCIE 

Tratamiento 19,80*** 22,1e** 17,29*** 
(2,503) (2,690) (2,332) 

ESCS 15,04*** 17,82*-  14,24*** 
(1,221) (1,312) (1,138) 

lE_Priyada 37,69*** 28,31m 23,79*** 
(2,977) (3,200) (2,774) 

Area 3,419 11,46*** 6,61r- 
(2,472) (2,657) (2,303) 

NTeacher 0,125*** 0,0579 0,0581 
(0,0443) (0,0477) (0,0413) 

SC_CWI 0,175*** 0,221*** 0,147*** 
(0,0416) (0,0447) (0,0388) 

Class_size 1,080' 1,284*** 1,104*** 
(0,157) (0,169) (0,146) 

sexo 20,67*** -18,71*** 7446*** 
(1,984) (2,132) (1,849) 

Rep 42,95*** 47,24*** 33,97*** 
(3,536) (3,801) (3,295) 

FyM_3A 11,62*** 11,41*** 13,10*** 
(2,612) (2,808) (2,434) 

F_EMP 1,524 3,706 -1,119 
(2,881) (3,097) (2,685) 

M_EMP -7446*** -11,27 -  -7,741m 
(2,051) (2,205) (1,912) 

Padres -2,032 -7,837*" -0,215 
(2,511) (2,699) (2,340) 
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Constant 287,7*** 321,6*** 312,1*** 
(7,079) (7,610) (6,597) 

Observations 3,674 3,674 3,674 
R-squared 0.389 0,397 0,352 
Standard errors in parentheses 
*** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1 

5.5. ANÁLISIS DE BRECHAS 

En el Perú, el acceso a las TIC es muy limitado, al 2015 se registró un porcentaje 

de 20,7% de hogares que poseen acceso a una computadora y conexión a 

Internet, revelando la existencia de la llamada brecha digital. Esta situación de 

desigualdad es un factor determinante que podría incidir en la agudización de la 

pobreza y la exclusión no solo en nuestro país, sino en todas las sociedades del 

conocimiento. 

Sin analizamos el caso a según área de residencia, como se observa en el grafico 

N°XX; en nuestro país la brecha es creciente entre los sectores urbanos y rurales, 

mientras los primeros cuentan con acceso a las TIC gracias a las condiciones de 

mercado; en los sectores rurales la escasa (y hasta inexistente en algunas 

localidades) inversión en infraestructura limita las posibilidades de éstos de 

acceder a los potenciales beneficios del acceso a la información. Esto dilata los 

grandes problemas que acaecen a nuestro país: desigualdad y exclusión en las 

regiones más alejadas de la capital, las cuales son afectadas al ver mermadas sus 

oportunidades de desarrollo y limitado bienestar. 
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Figura 5 
Porcentaje de hogares con acceso a una computadora e Internet, 

según área 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENANO) 
Elaboración: Propia 

De igual forma, analizando la situación de acceso a las TIC de los hogares con 

miembros que actualmente se encuentran cursando la educación secundaria, se 

observa que la brecha mantiene el mismo comportamiento. 

Por un lado, los hogares urbanos que mantiene una tendencia de acceso creciente 

en términos generales; mientras que por otro lado los hogares rurales que no han 

alcanzado ni el 1% de acceso durante el periodo 2005 al 2015. 
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Figura 6 

Porcentaje de hogares con miembros que se encuentran en educación 
secundaria y tienen acceso a una computadora e internet, según área 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Propia 
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VI. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación abordó el análisis de la incidencia de las TIC 

en la educación y, en particular, el efecto de las mismas como determinante del 

rendimiento educativo y del fracaso escolar. 

6.1. Resultados obtenidos del PISA 

En ese sentido, la fuente principal de información secundaria considerada para 

abordar tanto el análisis estadístico como el econométrico, son los resultados 

obtenidos del Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA) 

correspondiente al año 2012. 

Como se demostró anteriormente y según la figura 1 de las 240 instituciones 

educativas a nivel nacional, como muestra representativa, Lima es el 

departamento con mayor número de instituciones evaluadas (26% del total), y el 

departamento con menor número de instituciones es Madre de Dios (0,42%) del 

total). 

En cuanto, a la cantidad de evaluados a nivel nacional, la muestra representativa 

es un total de 6,035 estudiantes (figura 2), de los cuales Lima es el departamento 

con mayor número de estudiantes evaluados 1,684 (27,90% del total), mientras 

que Madre de Dios es el departamento con el menor número de estudiantes 

evaluados 17 (0,28% del total). 
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6.2. Selección de variables 

Los grupos de variables empleadas en el desarrollo de la presente tesis, que 

fueron tomadas de la base de datos depurada de la prueba PISA, se agrupan en: 

Variable de tratamiento. Representada por el acceso a las TIC. 

Variables observables. Sirven de controles dentro de las estimaciones. 

Estudiantes (sexo, repetidor, convivencia con los padres y situación económica, 

social y cultural). 

Padres (con secundaria completa, con empleo a tiempo completo). Institución 

educativa (tipo, área geográfica, número de docentes a tiempo completo, ratio de 

computadoras con Internet por estudiantes). 

Variables de resultado. (Rendimiento en matemática, en lectura yen ciencia). 

6.3. Análisis estadístico descriptivo de las variables 

De la muestra de 6,035 estudiantes, consideradas por Pisa 2012 para el Perú, la 

información depurada que contiene sólo las observaciones con información 

disponible para la variable de tratamiento es de 5,765 del total, de los cuales sólo 

2,265 (39,29%) estudiantes tienen acceso a las TIC, mientras que 3,500 (60,71%) 

no cumple esta condición. Los datos reflejan una brecha de acceso a las TIC que 

actualmente persiste en el país. Siendo incluso más evidente si se analiza el caso 

considerando el tipo de residencia, dada que aun no se dispone de la 

infraestructura e inversión necesaria para cubrir dichas brechas en áreas rurales. 

74 



Diferencia de medias en el rendimiento educativo 

Existen diferencias significativas entre las variables de resultado del grupo de 

tratamiento y el grupo de control. Sin embargo, los resultados del análisis de test 

de medias simple no son concluyentes y no se pueden considerar como un 

fundamento para hacer deducciones sobre el impacto del acceso a las TIC, en la 

medida que el tratamiento no parte de una asignación aleatoria. 

Diferencia de medias de las variables observables 

Se puede observar que los estudiantes con acceso a las TIC, en promedio, 

presentan un nivel mayor en el índice de situación económica, social y cultural, 

mayor número de docentes laborando a tiempo completo, mayor número de 

computadoras conectadas a Internet por alumno y mayor número de alumnos por 

clase. Asimismo, se tiene que el grupo de tratamiento cuenta con mayor 

porcentaje de instituciones privadas, mayor número de instituciones ubicadas en 

áreas urbanas y un mayor porcentaje de estudiantes del sexo masculino. 

La diferencia entre ambos grupos de comparación es estadísticamente 

significativa y nos llevan a deducir que ambos grupos no son comparables 

mediante un test de medias simples, debido al sesgo generado por el desbalance 

en características observables. 

Por tanto, en este escenario resulta importante la aplicación de la metodología 

delm propensity score maching (PSM), en la medida que nos permite abordar el 

problema y dar solución de manera efectiva. 
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6.4. Evaluación econométrica 

La mencionada evaluación está conformada por los procedimientos y resultados 

obtenidos de la aplicación de la metodología del propensity score matching (PSM) 

que nos permiten evaluar el impacto del acceso a las TIC. Por lo que se 

consideran dos procedimientos principales: estimación del modelo de participación 

y emparejamiento a través de diversos algoritmos. 

Estimación logit del modelo de participación 

De acuerdo a la metodología propensity score maching, como primer paso dentro 

de la evaluación de impacto, se procede a la estimación del modelo de 

participación según tabla 4. El modelo estimado permite el cálculo de la 

probabilidad de participación, dado un conjunto de características observables, 

que resulta necesario para el emparejamiento. 

Según los resultados obtenidos de este modelo, considerando las variables 

estadísticamente significativas son: los estudiantes que poseen mayor 

probabilidad de tener acceso a las TIC son aquellos con promedios del índice de 

Estatus Económico, Social y Cultural (ESCS) más elevados; si pertenecen a 

instituciones educativas privadas (Tipo JE); si residen en áreas de residencias 

urbanas (Área), si el ratio de computadoras con Internet y estudiantes es más 

elevado (SC_CWI); si el tamaño de la clase es mayor (Class_size); si los padres 

por lo menos cuentan con un nivel educativo de educación secundaria (FyM_3A); 

si el padre cuenta con un empleo a tiempo completo (F_EMP). 
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6.5. Impactos de las TIC sobre el rendimiento educativo 

De los resultados obtenidos mediante la aplicación del Propensity Score Matching, 

se observa que todos los algoritmos y parámetros empleados, evidencian un 

impacto positivo y estadísticamente significativo (hasta el 90% de confianza), del 

acceso a la TIC sobre el rendimiento educativo en matemáticas, lectura y ciencia, 

los resultados también evidencian un impacto mayor en el rendimiento académico 

en lectura (VP_READ); mientras que el impacto menor se da sobre el rendimiento 

en ciencia (VP_SCE). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7, observamos que los modelos 

estimados evidencian que el coeficiente asociado a la variable de interés, son 

positivos y estadísticamente significativos al 99% de confianza. Estos resultados 

confirman el impacto del acceso a las TIC sobre el rendimiento educativo que se 

habían obtenido en los primeros resultados y que contrastan con la literatura 

empírica revisada para el desarrollo de la presente tesis 

6.6. Análisis de brechas 

Según la figura 5, en nuestro país la brecha es creciente entre los sectores 

urbanos y rurales, mientras los primeros cuentan con acceso a las TIC gracias a 

las condiciones del mercado; mientras que en los sectores rurales la escasa (y 

hasta inexistente en algunas localidades) a falta de inversión en infraestructura, 

limitando las posibilidades de acceder a los potenciales beneficios del acceso a las 

TIC. Esto ocasiona mayor desigualdad y exclusión en las regiones más alejadas 

de la capital, agravando más sus oportunidades de desarrollo y limitando 

consecuentemente su bienestar. 
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Asimismo, analizando el acceso a las TIC de los hogares con miembros que 

actualmente se encuentran cursando la educación secundaria, se observa que la 

brecha mantiene el mismo comportamiento que en el anterior. Por un lado, los 

hogares urbanos que mantienen una tendencia de acceso creciente en términos 

generales, mientras que los hogares rurales no han alcanzado ni el 1% de acceso 

durante el periodo 2005 al 2015. 
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VII. CONCLUSIONES 

De la variable de tratamiento 5,765 (95,52% del total) sólo el 2,265 (39,29%) 

tiene acceso a las TIC, mientras que 3,500 (60.71%) no cumple esta condición. 

Los datos reflejan una brecha de acceso a las TIC que aún persiste en el país; 

siendo incluso más evidente si se analiza el caso considerando el tipo área de 

residencia, dado que aún no se dispone de la infraestructura e inversión necesaria 

para cubrir dichas brechas en áreas rurales. 

Los estudiantes que poseen una mayor probabilidad de tener acceso a las TIC 

son aquellos con promedios del índice de Estatus Económico, Social y Cultural 

(ESCS) más elevados; si pertenecen a instituciones educativas privadas (Tipo JE); 

si residen en áreas de residencias urbanas (Área), si el ratio de computadoras con 

Internet y estudiantes es más elevado (SC_CWI); si el tamaño de la clase es 

mayor (Class_size); si los padres por lo menos cuentan con un nivel educativo de 

educación secundaria (FyM_3A); si el padre cuenta con un empleo a tiempo 

completo (F_EMP). 

De la aplicación del propensity score matching, se observa que todos los 

algoritmos y parámetros empleados, evidencian un impacto positivo y 

estadísticamente significativo (hasta el 99% de confianza) del acceso a las TIC 

sobre el rendimiento educativo en matemáticas, lectura y ciencia. Adicionalmente, 

los resultados también evidencian un impacto mayor en el rendimiento académico 

en lectura (VP_READ); mientras que el impacto menor se da sobre el rendimiento 

en ciencia (VP_SCIE). 
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4. Lo enunciado en los párrafos anteriores significa que la disponibilidad de 

computadoras con acceso a Internet en los hogares de los estudiantes del país 

eleva su rendimiento escolar y que, si bien en términos absolutos el aumento no 

es muy grande, hace que muchos de los estudiantes que se encuentran cerca del 

umbral de fracaso puedan superarlo, lo cual reduce la proporción de estudiantes 

que no alcanzan el nivel mínimo de competencias requerido para desarrollar 

adecuadamente su vida profesional. 

Es decir, que, si bien la relevancia de las TIC como determinante del rendimiento 

escolar es acotada, éstas poseen un rol no despreciable y necesario de tener en 

consideración a la hora de estudiar políticas que tiendan a mejorar el desempeño 

académico. 

5. Finalmente, cabe señalar que el estudio de las TIC en la educación se 

encuentra en etapa de desarrollo, ante lo cual resulta menester profundizar en la 

discusión en torno a la misma. Asimismo, estos resultados convalidarían las 

políticas públicas tendientes a la universalización de las TIC de reciente desarrollo 

en Argentina y la región. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

La presente tesis a partir de los resultados de la evaluación de impactos del 

acceso a las TIC, puede servir como herramienta para la toma de decisiones para 

los organismos e instituciones a cargo de los lineamientos de las políticas públicas 

hacia la inclusión y la masificación de las TIC en nuestro país. También podrá ser 

de utilidad para los proyectos promovidos por la inversión privada que tengan 

como objetivo impulsar el desarrollo de los hogares a través de las TIC. En 

cualquiera de los dos casos los beneficios para la sociedad, ya sean estos 

mediante la inversión en infraestructura para las telecomunicaciones, o 

impulsando programas de capacitación en el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías, entre otras alternativas, serán claramente visibles a través de las 

variables de resultado o también llamados indicadores del bienestar y el 

desarrollo. 

Mediante la contribución de los sectores público y privado en el desarrollo 

de políticas y proyectos, se espera que la brecha digital existente en nuestro país 

se reduzca, de manera que los grupos sociales más necesitados puedan percibir y 

ser objeto de los beneficios que bridan las nuevas tecnologías de la información y 

la telecomunicación en los ámbitos laborales, sociales, productivos y culturales, 

todo esto con el fin último de reducir la desigualdad y la exclusión en nuestro país. 

El impacto del acceso a las TIC se puede calcular mediante la metodología 

planteada y base de datos propuesta, sin embargo, se puede realizar un análisis 
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más exacto si se toman en cuenta las variables no observables que no son 

consideradas dentro del modelo que nos permite estimar el propensity score para 

realizar el match con los diferentes algoritmos planteados, dicho análisis se puede 

realizar a través del uso de variables instrumentales o mediante una base de datos 

tipo panel, si se asume que estas variables son constantes en el tiempo. 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL PAIS 2012" 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION: 

OBJETIVOS: HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGiA 

GENERAL 

¿Cuál 	es 	el 	efecto 	que 
generan las tecnologías de 
la 	información 	y 
comunicación 	sobre 	el 
rendimiento académico de 
los 	estudiantes 	de 
educación secundarla en el 
Perú para el periodo 2012? 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el impacto de 
las 	tecnologías 	de 	la 
información 	 y 

comunicación 	sobre 	el 
rendimiento académico de 
los 	estudiantes 	de 
educación secundaria? 

¿Cuál 	es 	la 	brecha 
digital 	de 	acceso 	a 	las 
tecnologías 	de 	la 
información 	 Y 
comunicación 	en 	los 
estudiantes de educación 
secundaria del país según 

GENERAL 

Analizar 	el 	efecto 	de 	la 
aplicación de las tecnologías de 
la 	Información 	comunicación 
sobre el rendimiento educativo 
de los estudiantes de educación 
secundaria del país. 

ESPECÍFICOS 

Estimar el impacto del acceso 
a 	las 	tecnologías 	de 	la 
información — comunicación en 
el rendimiento académico de los 
estudiantes 	de 	la 	educación 
secundaria del país. 

Determinar la brecha digital 
de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación 
en los estudiantes de educación 
secundaria del país según área 
de residencia. 

Establecer el Impacto positivo 
y estadísticamente significativo 
del acceso a las TIC sobre el 
rendimiento 	educativo 	en 

GENERAL: 

El acceso a las tecnologías de 
la información — comunicación 
tienen un Impacto positivo Y 
significativo en el rendimiento 
académico de los alumnos para 
el periodo 2012. 

Especifica 

El impacto del acceso las 
tecnologías de la información y 
comunicación 	sobre 	el 
rendimiento 	académico 	en 
matemática, ciencias y lectura 
de los estudiantes de educación 
secundaria 	es 	positivo 	v - 
significativo 	para 	el 	periodo 
2012. 

En el Perú, las zonas rurales 

acceso a las tecnologías de la 
Información y comunicación. 

son 	las 	que 	tienen 	menor formada 

Acceso 	a 	las 
Tecnologías 	de 	la 
Información 	y 	la 
Comunicación. 

Indicadores 

Instrumentos tecnológicos 

X1 Acceso a computadora 
e Internet 

Rendimiento académico 

Indicadores 

Calificaciones 

Y1 	Razonamiento 
matemático 

Y2 Comprensión de lectura 

Y3 	Redacción 	de 
documentos 

Tipo de Investigación 

Investigación 	básica 	— 
longitudinal. A través de 
la 	investigación 
conoceremos la relación 
existente 	entre 	la 
situación económica de 
las 	familias 	de 	los 
estudiantes y el acceso a 
las 	tecnologías 	de 	la 
información 	— 
comunicación. Asimismo, 
la 	Incidencia 	que 	ésta 
tiene 	sobre 	el 
rendimiento 	académico 
de los estudiantes 

Población 

La 	población 	está 
por 	los 

estudiantes 	de 	nivel 
medio 	(edad 	de 	15 
arios).para determinar la 
muestra 	numérica, 
tomaremos 	los 	datos 
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área de residencia? 

c. 	¿Cuál 	es 	el 	impacto 
positivo y estadísticamente 
significativo del acceso a 

matemáticas, lectura y ciencia. 

d. Determinar que estudiantes 
poseen una mayor probabilidad 
de tener acceso a las TIC Se usara la información  

estadísticos del INEI 

3. Instrumento 

las 	TIC 	sobre 	el del 	Programa  
rendimiento educativo en Internacional 	para 	la  
matemáticas, 	lectura 	y Evaluación de Alumnos 
ciencia? PISA 2012. 

d. 	Según 	los 	datos 4. 	Método 	de  
considerados 	por 	PISA investigación  
2012 	del 	INEI, 	¿Qué Se hará uso del método 
porcentaje de estudiantes 
de educación secundada 
en 	el 	país disponen 	de 
computadoras para realizar 

Propensity 	Score 
Matching 	(PSM) 	para
encontrar 	la 	diferencia 
entre 	el 	impacto 	del 

sus 	actividades 
académicas según área de 

grupo tratado y su contra 

residencia? 
factual. 
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