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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar la autopercepción de la competencia mediática en 
el profesorado chileno de periodismo, poniendo el foco en las habilidades para producir y difundir contenidos en 
el ecosistema de plataformas digitales (dimensión procesos de producción-difusión, de la competencia mediáti-
ca). El diseño metodológico se basa en un enfoque cuantitativo, a través de una encuesta aplicada en modalidad 
en línea a una muestra de 213 personas docentes de periodismo de 26 universidades chilenas, entre mayo y 
octubre de 2023. Entre los resultados, destacan algunas paradojas, pues si bien el 41% de la muestra autopercibe 
su capacidad para producir y difundir contenidos en plataformas digitales como alta, un porcentaje considerable 
(35%) se ubica en el nivel bajo. Se observan, además, diferencias en algunas de las variables independientes con-
sideradas: las mujeres se autoperciben en niveles más bajos que sus colegas hombres; a mayor edad, menor es la 
producción de contenidos en plataformas o redes sociales; la diferencia territorial indica que las personas docen-
tes de regiones no metropolitanas se autoperciben con más altos índices de competencia, aunque no difunden 
contenidos con frecuencia; y la autopercepción de competencia es particularmente baja en plataformas como 
TikTok y YouTube. Estos hallazgos plantean desafíos importantes en las dimensiones asociadas a los procesos de 
producción y difusión de contenidos por parte del profesorado de periodismo, en especial si se considera que 
los consumos mediáticos e informativos de sus estudiantes se centran, precisamente, en esos espacios digitales.

Palabras claves: Competencia digital, periodismo, enseñanza superior, alfabetización informacional, medios 
sociales, Chile.
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LAZCANO-PEÑA ET AL.

 Abstract: The aim of this article is to analyse the self-perception of media literacy among Chilean journalism tea-
chers, focusing on the ability to produce and distribute content in an ecosystem of digital platforms (production 
and distribution processes dimension of media literacy). The methodology follows a quantitative approach, ba-
sed on an online questionnaire applied to 213 journalism teachers belonging to 26 Chilean universities between 
May and October 2013. The results reveal some paradoxes: although 41% of the sample consider themselves to 
have a high level of ability to produce and disseminate content on digital platforms, a significant percentage 
(35%) are at a low level. Differences are also observed in some of the independent variables considered: women 
perceive themselves at a lower level than their male colleagues; the higher the age, the lower the production 
of content on platforms or social networks; the territorial difference indicates that teachers in non-metropolitan 
regions perceive themselves as having a higher level of competence, although they do not disseminate content 
frequently; and the self-perception of competence is particularly low on platforms such as TikTok and YouTube. 
These findings pose important challenges in the dimensions related to the processes of production and dissemi-
nation of content by journalism teachers, especially when we consider that the media and information consump-
tion of their students is centred precisely in these digital spaces.

Keywords: Digital Literacy, Journalism, Higher Education, Information Literacy, Social Networks, Chile.

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a autopercepção da competência midiática em professores de jorna-
lismo chilenos, com foco nas habilidades para produzir e divulgar conteúdo no ecossistema de plataformas digi-
tais (dimensão dos processos de produção-difusão da competência midiática). O design metodológico baseia-se 
num enfoque quantitativo, através de uma enquete aplicada em modo online a uma amostra de 213 pessoas do-
centes de jornalismo de 26 universidades chilenas, entre maio e outubro de 2023. Entre os resultados, destacam-
se alguns paradoxos, uma vez que embora 41% da amostra autopercebe sua capacidade de produzir e divulgar 
conteúdo em plataformas digitais como alta, um percentual considerável (35%) está em nível baixo. Observam-
se também diferenças em algumas das variáveis independentes consideradas: as mulheres percebem-se em 
níveis inferiores aos dos seus colegas homens; quanto mais velho você for, menor será a produção de conteúdo 
em plataformas ou redes sociais; a diferença territorial indica que pessoas docentes de regiões não metropolita-
nas percebem-se com níveis de competência mais elevados, embora não divulguem conteúdos com frequên-
cia; e a autopercepção de competência é particularmente baixa em plataformas como TikTok e YouTube. Estas 
descobertas colocam desafios importantes nas dimensões associadas aos processos de produção e difusão de 
conteúdos pelos professores de jornalismo, especialmente se se considerar que o consumo mediático e de infor-
mação dos seus estudantes se centra precisamente nestes espaços digitais.

Palavras-chave: Competência digital, jornalismo, ensino superior, alfabetização informacional, mídias sociais, 
Chile.

INTRODUCCIÓN
Desde la inauguración del primer programa universitario para la enseñanza del periodismo en Chile 
en 1953 (González, 2003), el interés por la carrera de periodismo se ha mantenido de manera soste-
nida. Durante el proceso de admisión 2024 a la educación superior en Chile, las personas estudiantes 
con interés en seguir la carrera de grado en Periodismo contaron con una oferta de 1975 vacantes 
(Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional [DEMRE], 2023) distribuidas en 38 pro-
gramas, conducentes a la Licenciatura en Comunicación Social y el título profesional de periodista. El 
total de estos programas es impartido en 28 universidades de distintas características y ubicaciones 
geográficas. 

Según el Sistema de Educación Superior chileno, de las casas de estudios que enseñan la carrera de 
Periodismo en el país, cuatro corresponden a entidades estatales o públicas, seis a universidades priva-
das tradicionales y 18 a instituciones privadas no tradicionales, es decir, creadas a partir de la reforma 
educativa de 1981 (Zurita, 2022). En términos de distribución territorial, la oferta de programas para la 
enseñanza del periodismo se concentra en la Región Metropolitana, capital de Chile, con 18 casas de es-
tudio —evidencia del centralismo de la educación universitaria en el país (Brunner, 2009; Rivera y Rivera, 
2018)—, seis en la zona norte y centro (una en Antofagasta, una en La Serena y cuatro en Valparaíso), así 
como cinco en la zona sur del país (tres en Concepción, una en Temuco y una en Valdivia). Además, dos 
de estos programas son dictados de manera paralela por universidades que cuentan con sedes en la 
Región Metropolitana y en otras ciudades regionales (Concepción y Viña del Mar).
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LAZCANO-PEÑA ET AL.

Este contexto de alta y variada oferta formativa universitaria para la enseñanza del periodismo se desa-
rrolla en contraste con un contexto complejo: una industria mediática caracterizada en los últimos años 
por cierres de medios tradicionales, reestructuraciones y despidos de periodistas (Luna et al., 2021), una 
crisis de confianza pública (Ramírez y Matus, 2022) y el desafío de las escuelas de periodismo de avanzar 
en la implementación de proyectos educativos que sumen nuevos perfiles profesionales, más orien-
tados al ámbito corporativo y la generación de proyectos periodísticos y comunicacionales (Lazcano-
Peña, 2022).

Bajo el  escenario de un campo profesional y formativo en evolución, resulta interesante considerar que, 
sea cual sea el devenir profesional específico de las futuras personas periodistas, una constante será su 
desarrollo y participación personal y laboral en una sociedad contemporánea que se desenvuelve, más 
que nunca, en el espacio digital, el que incluso es observado por las personas profesionales como una 
oportunidad que facilita el surgimiento de medios proyectos, así como una alternativa para innovar y 
explorar nuevas narrativas (González-Trujillo et al., 2022).

En la intersección periodismo y entorno digital, es posible evidenciar una data de más de un cuarto de 
siglo de investigación y reflexión sobre los desafíos del ciberperiodismo o periodismo digital (Salaverría, 
2019; López-García et al., 2017; Ufarte et al., 2020, 2021), también de los desafíos que cada nueva irrup-
ción tecnológica —la inteligencia artificial (Páez et al., 2024; Gómez-Diago, 2022), por ejemplo— ofrece 
tanto para el ejercicio profesional en sí (Montoya et al., 2020) como para la enseñanza de la profesión 
(Porcu, 2017; Cebrián, 2015). 

En este último ámbito, la literatura científica se ha centrado, principalmente, en la relación del estudian-
tado y la tecnología (Miranda, 2024; Bustamante-Pavez et al., 2023; Rodríguez, 2022), pero menos en la 
relación de la tecnología con su profesorado (Sibrian y Maureira, 2024; Martínez-Sanz y Arribas-Urrutia, 
2021) y en el desarrollo de competencias mediáticas que contribuyan a la formación de ciudadanía digi-
tal (Waliño-Guerrero et al., 2019) desde la enseñanza del periodismo. 

Si bien en los últimos años —y en especial tras la pandemia de la COVID-19, en que por razones del con-
finamiento las actividades académicas debieron trasladarse de manera forzada al contexto digital— es 
posible encontrar investigaciones académicas que exploran el quehacer del profesorado universitario 
con las tecnologías (González, 2022; Zapata y Llerena, 2023), se trata aún de una arista por desarrollar.

Este trabajo se enfoca precisamente en esa dimensión, con el interés de observar la enseñanza del pe-
riodismo en Chile desde su profesorado. En concreto, el objetivo de este estudio es analizar la autoper-
cepción de las habilidades para producir y difundir contenidos en el ecosistema de plataformas digitales 
de las personas docentes de periodismo de universidades chilenas.

Esta aproximación resulta relevante, pues estas personas docentes, independiente de la asignatura que 
dicten, están siendo parte del proceso formativo de futuras personas periodistas y comunicadoras que, 
como se ha planteado, se desenvolverán en el ecosistema digital. A la vez, y considerando que las per-
sonas estudiantes de periodismo en Chile son principalmente jóvenes con una edad promedio de 20,8 
años (Mellado y Scherman, 2015), es posible asumir que parte fundamental de sus consumos mediáticos 
e informativos se centran en plataformas digitales y redes sociales (Lazcano-Peña et al., 2023; Mellado 
y Cruz, 2024), como Instagram, Twitter —hoy X— y TikTok (Miranda, 2024; Newman et al., 2022; Pérez-
Escoda et al., 2021). 

Por lo tanto, comprender desde la competencia mediática, la relación del profesorado universitario de 
periodismo con su manejo y uso de las plataformas digitales, puede entregar luces sobre la construcción 
de su identidad digital, también de su relación y experiencia como personas prosumidoras o emirec 
(Aparici y García-Marín, 2018), mediante el uso de nuevas tecnologías que le permitirían formas de in-
fluencia en su estudiantado, así como mediador de vínculos de credibilidad y referencia profesional.
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LAZCANO-PEÑA ET AL.

 El concepto de competencia mediática refiere, según la Comisión Europea (2011), a la capacidad para 
percibir, analizar y disfrutar del poder de los mensajes, imágenes, estímulos y sonidos que se perciben 
de los medios de comunicación, usándolos para satisfacer las necesidades de comunicación, expresión, 
formación o información que puedan generarse en diversas situaciones cotidianas. En otras palabras, 
y de acuerdo con la literatura especializada (Ferrés y Piscitelli, 2012; Pérez-Escoda et al., 2018), la com-
petencia mediática abordaría los conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse de manera 
crítica y responsable ante los medios de comunicación.

Sin embargo, también existen otras propuestas teóricas para el término competencia mediática que 
establecen dimensiones asociadas a la alfabetización mediática (Celot y Pérez-Tornero, 2009), a la com-
petencia en comunicación audiovisual (Ferrés, 2007) y a la competencia digital.

Tras este recorrido, Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) proponen diez dimensiones de la com-
petencia mediática distribuidas en tres ámbitos. En principio, el del conocimiento que comprende la 
política e industria mediática, procesos de producción, tecnología, lenguaje, acceso y obtención de 
información. Luego, el ámbito de la comprensión que reúne las dimensiones de recepción, compren-
sión, ideología y valores. Finalmente, el de la expresión, con comunicación, creación y participación 
ciudadana. 

De allí la importancia de indagar en los procesos de producción y difusión de contenidos por parte de 
las personas docentes de periodismo, ya que estos tienen que ver no solo con lo que se comunica, sino 
en cómo se comunica y la relevancia de hacerlo desde una visión crítica y ética.

Dado el vertiginoso avance de las redes sociales y otras plataformas digitales en contextos cotidianos 
y profesionales, es posible comprender la competencia mediática en convergencia tanto con caracte-
rísticas de los medios de comunicación tradicionales, así como con la comunicación digital y en red 
(Kačinová y Sádaba-Chalezquer, 2022). Por tanto, la competencia mediática supone varios tipos de alfa-
betización entre los que destacan la informacional, la digital e incluso algorítmica, advirtiendo con ello 
la necesidad de una reevaluación constante del concepto en diferentes ámbitos incluido, como en este 
caso, la enseñanza del periodismo.

Conceptualmente, esta investigación se basa en la propuesta de competencia mediática desarrollada 
por Ferrés y Piscitelli (2012), perspectiva en que la competencia mediática está conformada por seis di-
mensiones: 1) lenguaje, 2) tecnología, 3) procesos de interacción, 4) procesos de producción y difusión, 
5) ideología y valores, y 6) dimensión estética. 

En trabajos posteriores de los autores (Ferrés y Masanet, 2015), se incorporaron los social media como 
nueva dimensión de la competencia mediática que aparece, luego, en la literatura sobre uso de medios 
y web 2.0. A la vez, se incluye la adaptación que han realizado otras investigaciones sobre competencia 
mediática en el profesorado universitario (Pérez-Escoda et al., 2018). 

Así, el concepto de competencia mediática se estructura en dimensión de lenguaje audiovisual, tecnoló-
gica, procesos de interacción, procesos de producción y difusión de contenidos audiovisuales, ideología 
y valores, y estética. Tales niveles intentan recoger el nivel de alfabetización mediática que se requiere 
para desenvolverse en el contexto informacional de las últimas décadas en el ejercicio del periodismo.

Específicamente, la dimensión de procesos de producción y difusión de contenidos concierne al cono-
cimiento de las funciones, los agentes que intervienen, así como la estructura y el código para elaborar, 
seleccionar y compartir mensajes mediáticos (Ferrés y Piscitelli, 2012). A esta definición, Pérez-Rodríguez 
y Delgado-Ponce (2012) agregan aspectos vinculados con el conocimiento de medios de comunicación 
y el uso de tecnologías multimedia en la elaboración de mensajes audiovisuales, desde una perspectiva 
crítica. 
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LAZCANO-PEÑA ET AL.

Estudios sobre cómo es el desempeño de las personas periodistas en el campo laboral (Mellado et al., 
2024) muestran que tales profesionales se enfrentan a cambios en las normas del ejercicio periodístico 
en las diferentes plataformas de manera constante. No obstante, quienes se desempeñan en el perio-
dismo digital tienen un perfil más específico en comparación con otros medios, sugiriendo así que las 
competencias digitales suponen un pilar fundamental de las mediáticas.

Sin embargo, ni el ejercicio de la docencia en periodismo ni el trabajo de investigación académica reac-
cionan siempre a tiempo respecto de los cambios que suceden en la industria periodística (Lugo-Ortiz, 
2017), provocando que el proceso de ajuste y aprendizaje se produzca en el terreno profesional y no en 
el educativo.  Respecto al periodismo, Salaverría (2010) sostiene que: “debemos enseñar a practicarlo 
con, en, sobre y mediante internet” (p. 248). Pero hoy no solo se vincula al contexto de la producción de 
productos periodísticos, sino también al rol de personas formadoras de una ciudadanía activa en el 
ecosistema mediático.

Por tanto, la labor docente, además de estar centrada en la generación de contenidos creativos median-
te el uso de las nuevas tecnologías, debe atender el desarrollo del pensamiento crítico y, en ese sentido, 
las habilidades de selección, producción y difusión de la información siguen siendo las más importantes, 
“convirtiéndose cada vez más en gestores de información” (García-Galera et al., 2021, p. 9).

El tener un buen nivel de alfabetización mediática para las personas docentes de periodismo es similar a 
lo que en la formación pedagógica se conoce como la Competencia Digital Docente (CDD). Al respecto, 
López-González (2023) afirma que, aunque el profesorado esté familiarizado con conceptos de pedago-
gía activa, no siempre logran trasladar estas metodologías al entorno digital de manera efectiva. 

Inamorato et al. (2023) sostienen que la competencia digital para las personas educadoras está rela-
cionada sobre todo con cómo enseñar, aprovechando pedagogías apropiadas y al mismo tiempo utili-
zando la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el entorno digital en que 
cohabiten personas docentes y estudiantado.

En términos de plataformas digitales más actuales, por ejemplo, al observar si existe producción de 
contenido docente en plataformas como TikTok, estudios recientes (Salazar-Vallejo y Rivera-Rogel, 2024) 
destacan la presencia de edutokers de áreas como matemáticas, robótica, historia y biología, que fideli-
zan a sus audiencias y generan productos atractivos con fines educativos. Sin embargo, en periodismo, 
literatura académica sobre esta arista es más bien escasa (Altay et al., 2023), existiendo poco conoci-
miento sobre los procesos de producción y difusión de personas docentes periodistas, así como de sus 
capacidades para elaborar, seleccionar y compartir mensajes mediáticos. 

Por ello, con el interés de aportar en el desarrollo del estudio de la competencia mediática en las per-
sonas docentes de periodismo en general y, en particular, en la dimensión de producción y difusión de 
contenidos, en este artículo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo autopercibe el 
profesorado de periodismo de universidades chilenas sus habilidades para producir y difundir conteni-
dos en el ecosistema de plataformas digitales? 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación -que forma parte del proyecto “Autopercepción de competencias mediáticas 
de profesores de periodismo en contexto chileno” financiado por el Centro de Innovación Docente de 
la Universidad del Desarrollo, Chile- tiene como objetivo analizar la autopercepción de las habilidades 
para producir y difundir contenidos en el ecosistema de plataformas digitales de las personas docentes 
de periodismo de universidades chilenas, se enmarca en una investigación mayor destinada a analizar la 
autopercepción de la competencia mediática de este profesorado en general (Sibrian y Maureira, 2024). 
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LAZCANO-PEÑA ET AL.

El diseño metodológico se basa en un enfoque cuantitativo (Creswell y Creswell, 2022), que busca medir 
e identificar patrones asociados al objeto de estudio —la autopercepción de la competencia mediática, 
en su dimensión producción y difusión de contenidos—, a través de la aplicación de un cuestionario de 
encuesta.

Las preguntas del cuestionario abordaron seis de las siete dimensiones conceptuales de la competencia 
mediática: (1) uso de medios y web, (2) lenguaje, (3) tecnología, (4) procesos de interacción, (5) procesos 
de producción-difusión e (6) ideología y valores. Se excluyó la dimensión estética por considerarse ne-
cesario un abordaje cualitativo para su comprensión y posterior análisis.

Se utilizó el método Delphi (López, 2018) para elaborar el cuestionario, solicitando la evaluación de un 
panel de personas expertas para alcanzar consenso sobre la pertinencia y validez de sus dimensiones 
(Sibrian y Maureira, 2024). Como otra medida de validez, una vez aplicado, el instrumento completo ob-
tuvo un Alfa de Cronbach de 0.912, con puntajes aceptables en todas las dimensiones del cuestionario. 
Las dimensiones de Lenguaje (0.89), Tecnología (0.87) y Procesos de producción y difusión (0.82) pre-
sentaron los coeficientes más altos; mientras que Uso de medios y web (0.66) y Procesos de interacción 
(0.71) e Ideología y Valores (0.78) mostraron los más bajos. 

En esta investigación en específico, se consideran solo las preguntas relacionadas a la dimensión de pro-
ducción y difusión de contenidos, que corresponden desde la pregunta 23 a 27 del cuestionario general. 
Cada pregunta consideró respuestas en escala Likert de cinco niveles, siendo (1) Nada capaz y (5) Muy 
capaz en las preguntas 23 y 24; y (1) Nunca y (5) Siempre en las preguntas 25, 26 y 27.  

Tabla 1
Pauta de preguntas vinculadas a la dimensión producción y difusión de contenidos

23. ¿Qué tan capaz te consideras de producir mensajes propios o con material descargado en las plataformas multi-
media (páginas webs, blogs, mail, sistemas educativos digitales)?

24. ¿Qué tan capaz te consideras de producir mensajes propios o con material descargado en Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram y Tik tok? 

25. ¿Con qué frecuencia produces contenidos (mensajes o presentaciones) en plataformas multimediales como 
páginas web, blogs, YouTube, sistemas educativos digitales similares a Canvas, entre otros, durante una semana?

26. ¿Con qué frecuencia produces contenidos en Facebook, Twitter, Instagram y Tik tok durante una semana?

27. ¿Con qué frecuencia compartes los contenidos que produces en YouTube, Whatsaap, Instagram, Twitter, Tik Tok 
Facebook?

Nota: Información generada a partir del trabajo de investigación de las propias personas autoras.

  
La aplicación del instrumento se llevó a cabo de manera remota y autoadministrada mediante un for-
mulario de Google entre los meses de mayo y octubre de 2023. Para su aplicación, se consolidó una base 
de datos con los nombres y correos electrónicos de la planta profesoral proporcionados por las respec-
tivas universidades, a través de los departamentos y escuelas de comunicación social o periodismo de 
cada casa de estudios. 

En consecuencia, a cada profesor y profesora le llegó un correo institucional explicando la investigación, 
la modalidad del cuestionario y la importancia de su participación voluntaria. 

En total, se alcanzó una muestra de 213 personas docentes de periodismo pertenecientes a 26 universida-
des chilenas (de un total de 28 casas de estudio) estando 16 de ellas ubicadas en la Región Metropolitana 
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y las restantes en las regiones Antofagasta, Del Libertador Bernardo O’Higgins, Coquimbo, Concepción, 
Los Ríos, Valparaíso y Viña del Mar, tal como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 2  
Distribución regional de la muestra 

Región N Universidades N personas docentes %

 Metropolitana 16 128 60%

Concepción 3 27 13%

Valparaíso 1 22 10%

Viña 2 13 6%

 1 12 6%

Coquimbo 1 7 3%

Del Libertador 
Bernardo O’Higgins 1 2

1%

Los Ríos 1 2 1%

Total 26 213 100%

Nota: Datos sobre distribución territorial de la muestra, generada a partir del trabajo de investigación de las 
propias personas autoras.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presentación de los resultados se basa en un análisis descriptivo y bivariante de los datos (Hernández-
Sampieri, 2014), con la finalidad de examinar las variables dependientes y su relación con las variables 
independientes, siendo estas género, edad y territorio (regiones). Se utilizaron diversas pruebas estadís-
ticas, como las medidas de tendencia central y las frecuencias de los datos, para determinar las relacio-
nes, así como un análisis de chi-cuadrado para develar la asociación entre las variables de interés. Todos 
los datos fueron procesados a través del software SPSS. 

Los resultados se presentan en porcentajes, detallando el estado de las dimensiones de acuerdo con los 
niveles bajo, medio y alto respecto a la autopercepción de las competencias mediáticas. Para la clasifi-
cación del nivel de competencia, se elaboró una tabla de conversión que permitió traducir la escala de 
Likert a niveles y puntajes, respectivamente, tal como se muestra en la tabla 3:

Tabla 3
Tabla de conversión de niveles de competencia mediática

Escala Likert Nivel de Competencia Puntaje

1. Nada capaz/Nunca
Baja Igual o menor a 2,0

2. Poco capaz/Casi nunca

3. Capaz/A veces Media Entre 2,1 a 3,9

4. Bastante capaz/Casi siempre
Alta Mayor o igual a 4,0

5. Muy capaz/Siempre

Nota: Datos sobre la conversión de Escala Likert a niveles y puntajes de competencia mediática generados a partir del 
trabajo de investigación de las propias personas autoras.
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En la investigación, se consideran como variables dependientes la dimensión producción y difusión de 
contenidos en plataformas multimedia y redes sociales, operacionalizada en cinco indicadores:

Autopercepción de capacidad de producción de mensajes propios o con material descargado en las 
plataformas multimedia (páginas webs, blogs, mail, sistemas educativos digitales).

Autopercepción de capacidad de producción de mensajes propios o con material descargado en redes 
sociales (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok).

Frecuencia de producción de contenidos (mensajes o presentaciones) en plataformas multimediales 
como páginas webs, blogs, YouTube, sistemas educativos digitales similares a Canvas, entre otros, du-
rante una semana.

Frecuencia de producción de contenidos en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y TikTok) du-
rante una semana.

Frecuencia de producción de contenidos producidos en YouTube, Whatsaap, Instagram, Twitter, TikTok 
y Facebook.

Los primeros resultados se presentan con base en los datos generales de estos indicadores. 
Posteriormente, se presenta en relación con tres variables independientes: género de las personas do-
centes, edad y territorio (regiones).

Figura 1 
Nivel de competencia mediática en procesos de producción y difusión en plataformas multimedia y redes 
sociales

                 
Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de producción y difusión en plataformas multi-
media y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta. Los datos son parte del 
trabajo de investigación de las personas autoras.
 

De acuerdo con los resultados generales obtenidos, la competencia mediática alta es mayor entre las 
personas docentes participantes, llegando al 41%. No obstante, el porcentaje de competencia mediática 
baja es de un considerable 35%, siendo el segundo valor más alto. Por el contrario, la competencia me-
diática media se ubica en el porcentaje más bajo con 24%.
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Figura 2  
Niveles de competencia mediática en producción y difusión de contenidos según género

 

 
Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de producción y difusión en plataformas 
multimedia y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuidos por 
género: femenino y masculino. Los datos son parte del trabajo de investigación de las personas autoras.

Al desagregar los resultados por género, se puede notar que la competencia mediática baja es mayor 
en las mujeres (38%) que en los hombres (34%); mientras que la autopercepción de competencia alta 
es mayor en los hombres (42%) que en las mujeres. En el nivel medio de la competencia mediática, la 
distribución del porcentaje por género es el mismo. Tales resultados informan sobre una tendencia a la 
baja en la autopercepción de las mujeres en cuanto a sus competencias mediáticas y una tendencia al 
alza en la autopercepción de los hombres respecto a la misma variable.

Figura 3  
Niveles de competencia mediática en producción y difusión según rango etario

 
 
Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de producción y difusión en plataformas multi-
media y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuidos por rango 
etario. Los datos son parte del trabajo de investigación de las personas autoras.

Al revisar los porcentajes por rango etario, se constata que, en el nivel de competencia mediática alta, el 
porcentaje mayoritario corresponde al rango etario de 25 a 40. Mientras que, en el nivel de competencia 



Revista Innovaciones Educativas / ISSN 2215-4132 / Vol. 26 / Núm. Especial / Octubre, 2024

64

D
o

ce
n

te
s 
in
fl
ue

nc
er
s:

 N
u

ev
as

 p
er

sp
ec

ti
va

s 
y 

d
es

af
ío

s

LAZCANO-PEÑA ET AL.

mediática baja, el rango etario de mayor presencia es el de 56 y más. Estos resultados dan cuenta de una 
tendencia a la baja en el nivel de competencia a medida que aumenta la edad del profesorado.

Figura 4  
Niveles de competencia mediática en producción y difusión según territorio

Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de producción y difusión en plataformas multi-
media y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuidos por zona 
geográfica -territorio- en que se ubican sus casas de estudio. Los datos son parte del trabajo de investigación de las 
personas autoras.

En el caso del territorio, clasificado en Región Metropolitana y otras regiones, no se perciben mayores 
diferencias, aunque otras regiones superan a la Metropolitana en el nivel de competencia mediática alta, 
mientras que la competencia baja predomina por cuatro puntos porcentuales en la Metropolitana. El 
nivel de competencia media es casi igual en ambas regiones. Tales resultados muestran que la autoper-
cepción es más crítica en la zona central que en otras regiones.  

Figura 5  
Diferencia de género en indicadores de producción de contenidos

Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de producción de contenidos en plataformas 
multimedia y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuido por 
género. Los datos son parte del trabajo de investigación de las personas autoras.
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Al revisar los indicadores de producción de contenidos según género, se puede constatar que los hom-
bres reportan mayor capacidad para elaborar mensajes en plataformas multimedia y redes sociales, así 
como para producir contenido en las mismas plataformas, acentuándose esta tendencia en el caso de 
las redes sociales. 

Figura 6 
Diferencia de género en indicadores de difusión de contenidos

Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de difusión de contenidos en plataformas multi-
media y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuido por género. 
Los datos son parte del trabajo de investigación de las personas autoras.

En el caso de los indicadores asociados a la difusión, las mujeres presentan mayores competencias 
mediáticas para compartir contenidos solo en Instagram. Mientras que la red social donde las mujeres 
presentan mayormente una baja competencia para compartir contenidos es TikTok, llegando a 93%, 
seguido de YouTube con 79% y Twitter con 56%. En ese sentido, las plataformas con mayores diferencias 
o brechas de género al compartir contenido son TikTok y Twitter.   

Figura 7  
Diferencia etaria en indicadores de producción de contenidos

 
Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de producción en plataformas multimedia y re-
des sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuidos por diferencia etaria, 
organizada en tres rangos: 25 a 40 años, 41 a 55 años, y 56 años y más. Los datos son parte del trabajo de investigación 
de las personas autoras.

Respecto a la diferencia etaria en los indicadores de producción de contenidos, los resultados señalan 
que quienes reportan mayor competencia en la producción de mensajes tanto en plataformas mul-
timediales como en redes sociales pertenecen al rango etario de 25-40. En el rango de 41-55 años, la 
capacidad de producir mensajes tanto para multimedia como para redes sociales disminuye, aumen-
tando el nivel medio y bajo, lo mismo que en el rango etario de 56 y más, el cual tiene un porcentaje de 
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competencia baja de 12% en plataformas multimediales y 15 %, en redes sociales. No obstante, todos 
los rangos reportan más capacidades para producir contenidos en plataformas multimedia que en redes 
sociales, excepto en el más joven. En todos los rangos etarios, la competencia alta es mayoritaria.  

Figura 8 
Diferencia etaria en indicadores de difusión de contenidos

 
Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de difusión -compartir contenidos- en platafor-
mas multimedia y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuidos 
por diferencia etaria, organizada en tres rangos: 25 a 40 años, 41 a 55 años, y 56 años y más. Los datos son parte del 
trabajo de investigación de las personas autoras.

En cuanto a las competencias mediáticas para compartir contenido en las diversas plataformas, los re-
sultados indican que estas son particularmente bajas para todo el profesorado que participó en la en-
cuesta, en las plataformas de TikTok y YouTube (cabe destacar que estas son las plataformas que usan los 
influencers). En la plataforma de Instagram, destacan las personas docentes de 25-40 años con 74% de 
competencia alta, esta va disminuyendo hasta llegar a un 47% en el rango de 56 años o más. En la pla-
taforma de Twitter (importante para la construcción de opinión pública) solo destaca con competencias 
altas el rango de 25 a 40 años. 

Figura 9 
Diferencia territorial en indicadores de producción de contenido

Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de producción -generar contenidos- en platafor-
mas multimedia y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuidos 
por región. Los datos son parte del trabajo de investigación de las personas autoras.
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La diferencia territorial en torno a la producción de contenidos reporta que las personas docentes de 
otras regiones diferentes a la Metropolitana se autoperciben con mayor índice de competencia alta 
en todos los indicadores de producción de mensajes y contenidos, la cual se acentúa en el caso de la 
producción de mensajes en redes sociales. Nuevamente, se constata que el profesorado de periodismo 
de la Región Metropolitana evidencia mayor crítica respecto a sus niveles de competencia mediática en 
torno a la producción de contenido. 

Figura 10 
Diferencia territorial en indicadores de difusión de contenidos

Nota: La figura muestra el nivel de competencia mediática en procesos de difusión -compartir contenidos- en platafor-
mas multimedia y redes sociales, alcanzado por el profesorado de periodismo participante de la encuesta, distribuidos 
por región. Los datos son parte del trabajo de investigación de las personas autoras.

La situación varía cuando se trata de la difusión de contenidos, puesto que la Región Metropolitana 
aumenta su autopercepción de competencia alta en el caso de Instagram y Twitter. Sin embargo, otras 
regiones siguen predominando en cuanto a la competencia alta en las plataformas de YouTube y TikTok. 
Cabe destacar que la autopercepción de competencia baja se acentúa en el caso de TikTok para ambos 
territorios, siendo esta plataforma la que reporta menor nivel de competencia en general. 

Capacidad y frecuencia para producir contenidos según género, edad y 
territorio

 A raíz de los resultados generales, a continuación, se revisa de manera más detallada la autopercepción 
en cuanto a la capacidad para producir mensajes en redes sociales según género, rango etario y territo-
rio, observando la distribución de los porcentajes en la escala de Likert de las preguntas más importan-
tes de la dimensión.



Revista Innovaciones Educativas / ISSN 2215-4132 / Vol. 26 / Núm. Especial / Octubre, 2024

68

D
o

ce
n

te
s 
in
fl
ue

nc
er
s:

 N
u

ev
as

 p
er

sp
ec

ti
va

s 
y 

d
es

af
ío

s

LAZCANO-PEÑA ET AL.

Tabla 4  
Capacidad para producir mensajes en redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter y TikTok) según género

Género
Femenino Masculino

N % N %
1. Nada Capaz 37 44% 45 35%
2. Poco Capaz 12 14% 22 17%

3. Capaz 14 16% 26 20%
4. Bastante Capaz 8 9% 14 11%

5. Muy Capaz 14 16% 21 16%
Nota: Datos sobre autopercepción de competencia de producción de contenidos en redes sociales por parte del pro-
fesorado participante de la encuesta, distribuidos según género -femenino y masculino-. Información generada a 
partir del trabajo de investigación de las propias personas autoras.

De acuerdo con los datos recopilados, se constata que la capacidad de producir mensajes en redes 
sociales es mayoritaria en hombres (41%) que en mujeres (25%). Asimismo, la percepción de poca capa-
cidad es percibida mayoritariamente por mujeres (15%) que en hombres (5%). 

Tabla 5  
Capacidad para producir mensajes en redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter y TikTok) según edad

Edad
25-40 41-55 56 y Más

N % N % N %

1. Nada Capaz 20 35% 49 40% 13 38%
2. Poco Capaz 9 16% 20 16% 5 15%

3. Capaz 10 17% 24 20% 7 21%
4. Bastante Capaz 5 9% 14 11% 5 15%

5. Muy Capaz 13 24% 15 12% 4 12%
Nota: Datos sobre autopercepción de competencia de producción de contenidos en redes sociales por parte del 
profesorado participante de la encuesta, distribuidos según rango etario. Información generada a partir del trabajo 
de investigación de las propias personas autoras.

Sobre la capacidad para producir mensajes, se constata que, aunque la mayoría del profesorado se con-
sidera capaz (38%), la percepción de la capacidad de producir mensajes en redes sociales disminuye 
conforme aumenta la edad. Mientras en el rango etario de 25-40, un 58% se siente muy capaz, en el 
rango de 56 o más, un 15% lo hace. 

Tabla 6  
Capacidad para producir mensajes en redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter y TikTok) según territorio

Territorio
Otras Regiones Región Metropolitana
N % N %

1. Nada Capaz 21 35% 62 40%
2. Poco Capaz 11 18% 24 15%

3. Capaz 12 20% 29 19%
4. Bastante Capaz 6 11% 17 11%

5. Muy Capaz 10 17% 23 15%
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Nota: Datos sobre autopercepción de competencia de producción de contenidos en redes sociales por parte del pro-
fesorado participante de la encuesta, distribuidos según zona geográfica -territorio- de la ubicación de sus respec-
tivas casas de estudio. Información generada a partir del trabajo de investigación de las propias personas autoras.

La tabla 6 muestra que la autopercepción de la capacidad de producción en redes sociales es mayor en 
el caso de otras regiones que en la Metropolitana, lo que se traduce en que la mayoría del profesorado 
de periodismo de universidades regionales se siente muy capaz de producir mensajes en plataformas 
multimedia, mientras que en la Región Metropolitana este porcentaje es menor. Sin embargo, cabe des-
tacar que, en la Región Metropolitana, hay más personas docentes que en otras regiones, por lo que los 
porcentajes tienden a distribuirse más.  

Tabla 7  
Frecuencia en la producción de contenido en Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, según género

Género
Femenino Masculino

 N % N %
1. Nunca 6 7% 7 5%

2. Casi Nunca 13 15% 21 16%
3. A Veces 36 42% 48 38%

4. Casi Siempre 15 18% 33 26%
5. Siempre 15 18% 19 15%

Nota: Datos sobre frecuencia de producción de contenidos en redes sociales declarados por el profesorado par-
ticipante de la encuesta, distribuidos según género -femenino y masculino-. Información generada a partir del 
trabajo de investigación de las propias personas autoras.

En cuanto a la frecuencia con la cual producen contenidos en redes sociales según el género, se constata 
que la tendencia mayoritaria es “a veces”; no obstante, la opción de “siempre” aumenta en las mujeres 
(18%), mientras que en los hombres es de (15%). Esto es contradictorio respecto a la percepción de capa-
cidad reportada en gráficos anteriores donde la tendencia es contraria.  

Tabla 8  
Frecuencia en la producción de contenido en Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, según edad

Edad
25-40 41-55 56 y Más

N % N % N %
1. Nunca 1 2% 9 7% 3 9%

2. Casi Nunca 12 21% 16 13% 6 18%
3. A Veces 14 25% 54 44% 16 47%

4. Casi Siempre 15 26% 30 25% 3 9%
5. Siempre 15 26% 13 11% 6 18%

Nota: Datos sobre frecuencia de producción de contenidos en redes sociales declarados por el profesorado partici-
pante de la encuesta, distribuidos según rango etario. Información generada a partir del trabajo de investigación de 
las propias personas autoras.

Considerando la frecuencia con la cual se producen los contenidos en redes sociales, la opción de “a ve-
ces” resulta mayoritaria con 47%; no obstante, se confirma que quienes producen con mayor frecuencia 
contenidos para redes sociales es el grupo de 25-40, lo cual disminuye a medida que aumenta la edad, 
tal como se ha mencionado anteriormente.
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Tabla 9 
Frecuencia en la producción de contenido en Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, según territorio 

Territorio
Otras Regiones Región Metropolitana

N % N %
1. Nunca 3 5% 10 6%

2. Casi Nunca 7 12% 27 18%
3. A Veces 23 39% 61 40%

4. Casi Siempre 17 29% 31 20%
5. Siempre 9 15% 25 16%

Nota: Datos sobre frecuencia de producción de contenidos en redes sociales declarados por el profesorado partici-
pante de la encuesta, distribuidos según zona geográfica -territorio- de la ubicación de sus respectivas casas de estu-
dio. Información generada a partir del trabajo de investigación de las propias personas autoras. 

Finalmente, el detalle de la pregunta sobre la frecuencia de producción de contenidos en plataformas 
de redes sociales resulta revelador en el caso de la variable territorio; pues se muestra que, aunque la 
autopercepción de la capacidad de producción sea mayor en otras regiones que en la Metropolitana, las 
personas docentes de esta última producen con mayor frecuencia contenido en las plataformas multi-
media, aunque con muy pocos puntos de diferencia. 

En líneas generales, los resultados muestran que hombres, de 25 a 40 años, docentes de universidades 
en regiones son los que se autoperciben con mayores competencias mediáticas. Por el contrario, mu-
jeres de 56 años o más, de la Región Metropolitana, son las que se autoperciben con una competencia 
mediática más baja. 

Estos patrones se acentúan cuando se trata de producir contenido en plataformas como Twitter y TikTok, 
siendo esta última la red social que presenta mayores brechas. No obstante, en el caso de la difusión de 
contenido, se producen leves diferencias, por ejemplo, las mujeres suelen compartir más contenidos 
que los hombres en el caso de Instagram. Asimismo, en torno a la frecuencia con la que se comparte 
contenido, la Región Metropolitana supera levemente a las otras regiones.  

CONCLUSIONES

En otros trabajos vinculados a esta investigación marco, se ha observado que la dimensión producción y 
difusión de contenidos audiovisuales es de las más bajas en autopercepción del dominio de competencia 
(Sibrian y Maureira, 2024). Se trata también de la arista menos estudiada en el ámbito de interés de la 
competencia mediática. Así, se observan como posibles próximos desafíos de investigación, una apro-
ximación cualitativa que permita profundizar en las razones por las que las personas docentes de perio-
dismo de las universidades chilenas no se autoperciben con las competencias suficientes para producir 
o difundir contenidos audiovisuales en redes sociales. ¿No manejan las herramientas para hacerlo? ¿No 
les interesa hacerlo? ¿No tienen tiempo para hacerlo… considerando la alta carga laboral que muchas 
veces caracteriza al trabajo académico?, podrían ser algunas de estas nuevas preguntas.

Junto a estas nuevas interrogantes hay algunos focos particularmente relevantes.  Por una parte, la di-
ferencia de género: en todos los indicadores observados las docentes mujeres se autoperciben con un 
menor nivel de dominio de la competencia que sus pares hombres. Este resultado debe ser profundiza-
do con otras técnicas de recolección de datos, pero desde ya puede leerse en relación con las diferencias 
estructurales que aún se mantienen entre hombres y mujeres, y a la luz del concepto del síndrome de la 
impostora y su aplicación en contextos académicos (Cruz-González et al., 2021).
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Respecto de la diferencia por edad, es posible advertir su correlación con la condición de nativa y nativo 
o inmigrantes digitales (Prensky, 2001). Cuanta más edad tiene la persona docente, menor es la produc-
ción de contenidos en plataformas o redes sociales. ¿Hay menor manejo de la tecnología? ¿Afecta la 
imagen docente y su vínculo persona docente-persona estudiante, el no estar de manera activa en ese 
contexto? 

A propósito de la diferencia territorial, aunque no se observaron diferencias significativas, el hecho de 
que las personas docentes de otras regiones se autoperciban con mayores diferencias, pero compartan 
contenidos con menor frecuencia, advierte que la adquisición de competencias y su puesta en marcha 
siempre está vinculada al contexto en que se encuentran, así como el nivel socioeconómico y cultural en 
el que se desenvuelven (Chinchilla-Villate, 2019). 

Finalmente, estudios recientes realizados en Chile (Criteria y VTR.com, 2024) demuestran altos niveles 
de uso de redes sociales como YouTube (93%), WhatsApp (89%) y TikTok (73%) en niños, niñas y adoles-
centes. Estas cifras son distintas entre jóvenes de 18 a 29 años, donde las más utilizadas son WhatsApp 
(74%), Instagram (61%), YouTube (38%) y TikTok (38%) (Feedback, 2024). Aun así, evidencian una distancia 
con el uso de redes sociales de las personas docentes de periodismo que conformaron la muestra de 
esta investigación. 

¿De cuánto conocimiento se dispone sobre el funcionamiento de las plataformas que están usando las 
actuales y futuras generaciones estudiantes? ¿Cuál es la mirada u opinión del profesorado de periodis-
mo sobre estos espacios de comunicación digital? Nuevas preguntas que invitan a reflexionar sobre 
los puentes y la necesidad de conceptos compartidos, para la generación de diálogos en procesos de 
enseñanza-aprendizaje activos y participativos.
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