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Resumen: En la enseñanza se ha señalado la importancia de consolidar el pensamiento computacional (PC) y la 
alfabetización digital (AD) como dos habilidades necesarias para formar a los profesionales del siglo XXI. Sin em-
bargo, la producción científica que ha imbricado ambos tópicos es escasa. El objetivo de este artículo fue realizar 
una revisión sistemática de la literatura que analiza el vínculo entre ambos conceptos en el periodo 2010-2021. El 
resultado es una propuesta de imbricación que aborda como componentes básicos del PC la abstracción, el diseño 
de algoritmos, la identificación de patrones y la descomposición, y como componentes experienciales los conceptos, 
prácticas y perspectivas computacionales. En cuanto a la AD se consideraron las habilidades críticas, informacionales 
y comunicativas. Se concluye que las hipótesis que se establecen a partir del modelo que aquí se ha diseñado son 
una aportación que servirá como un marco de referencia para discutir la importancia de incorporar el PC como una 
alfabetización digital de orden superior.

Palabras clave: alfabetización digital, educación superior, innovación educativa, pensamiento computacional, pensa-
miento complejo.

Imbrication of computational thinking and digital literacy. Modeling from a systematic 
review of the literatura

Abstract: In teaching, the importance of consolidating computational thinking (CT) and digital literacy (DL) as two 
necessary skills to train professionals in the 21st century has been pointed out. However, the scientific production 
that has interwoven both topics is scarce. The objective of this article was to carry out a systematic review of the 
literature that analyzes the link between both concepts in the period 2010-2021. The result is an overlapping proposal 
that addresses abstraction, algorithm design, pattern identification, and decomposition as basic components of CT, and 
computational concepts, practices, and perspectives as experiential components. Regarding DL, critical, informational 
and communicative skills were considered. It is concluded that the hypotheses that are established from the model 
that has been designed here are a contribution that will serve as a frame of reference to discuss the importance of 
incorporating CT as a higher order digital literacy.
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1. INTRODUCCIÓN

La incorporación de herramientas digitales y sus 
procesos para operarlas y aplicarlas para resolver 
problemáticas inherentes a las actividades cotidia-
nas de las personas ha propiciado cambios sustan-
ciales para vivir en la sociedad actual, en la que 
parte del conocimiento es generado por códigos 
electrónicos y la información transmitida y dirigida 
al público por medio de algoritmos. En el campo de 
la educación, estas herramientas se han conver-
tido en instrumentos indispensables para la reali-
zación de actividades de formación y para diseñar 
estrategias de enseñanza (Fuentes y otros, 2019; 
Kumar y Kumar, 2018; van de Oudeweetering y 
Voogt, 2018).

El Pensamiento Computacional (PC) surgió como 
una respuesta a la ubicuidad del uso de las herra-
mientas digitales en la vida diaria, y se ha posicio-
nado en las últimas décadas como una habilidad 
deseable en la formación escolarizada (González, 
2019) debido a que permite resolver problemas 
complejos mediante el uso de los conceptos fun-
damentales de la informática, aún sin que las per-
sonas sean expertas en esa área disciplinar (Wing, 
2006). También se ha afirmado que el PC puede 
ser útil tanto en las ciencias exactas como en las 
ciencias sociales, ya que uno de sus principios 
orientadores es reformular problemas complejos 
usando abstracciones y descomposición (Wing, 
2008; Yadav y otros, 2016).

El desarrollo conceptual del PC se remonta al tra-
bajo desarrollado por Papert (1980, 1996) y com-
plementado por Wing (2006), quienes afirmaron 
que implica “resolver problemas, diseñar sistemas 
y comprender el comportamiento humano, basán-
dose en los conceptos fundamentales de la infor-
mática” (p. 33). Una de las primeras aplicaciones 
del PC en la escuela fue llevada a cabo por Papert 
(1980), que lo utilizó como una herramienta en la 
formación de escolares de nivel básico (K12) para 
mejorar la comprensión de conceptos abstractos 
de las matemáticas, por otra parte, Wing (2011), 
después de haber realizado algunas reformulacio-
nes a su idea inicial (Wing, 2006, 2008).

De esta forma, se ha propuesto que el PC es una 
habilidad que desarrollan las personas para crear 
soluciones utilizando estrategias computacionales 
(García, 2016), en las que se pueden describir con-
ceptos complejos en otros más simples y fáciles de 
comprender (Basogain y otros, 2015; Figueiredo y 
García, 2017; Ortega y Asensio, 2018), e involucra 
como estrategias de aplicación principales la des-
composición de problemas, el reconocimiento de 
patrones, el diseño de algoritmos y el desarrollo 
de procesos de abstracción, (Grover y Pea, 2013; 

Grover, 2018; Ángel y otros, 2020). Asimismo, se 
ha propuesto que el desarrollo del PC está relacio-
nado con el aprendizaje basado en retos y desafíos 
(Gonçalves y otros, 2019) y favorece el desarrollo 
de habilidades cognitivas, técnicas y de interac-
ción social (Bers y otros, 2018; García y Caballero, 
2019). 

Sin embargo, y aun cuando Wing (2006) pro-
puso el primer concepto generalmente aceptado 
y replicado acerca del PC, la autora puntualizó 
que no existe una definición precisa del término 
(Wing, 2011), de igual forma, es notoria la falta 
de consenso acerca de un marco conceptual que 
lo defina con precisión y que delimite sus princi-
pales elementos en el escenario de la educación, 
ya que en términos generales no existen criterios 
que orienten su incorporación en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje (Adell y otros, 2019; 
Kalelioglu y otros, 2016; Voogt y otros, 2015).

Diversos autores se han dado a la tarea de hacer 
aproximaciones basadas principalmente en el uso 
del lenguaje informático como base para enseñar el 
PC (Bers y otros, 2019), así como para describir los 
componentes que lo conforman. Zapata (2019) ha 
propuesto 15 componentes no excluyentes que es-
tán implícitos en la conceptualización del PC debido 
a que constituyen habilidades que deben ponerse 
en marcha para trabajar en entornos informáticos, 
tales como el análisis ascendente y descendente, la 
heurística, el pensamiento divergente, la creativi-
dad, la recursividad, la iteración, el ensayo y error, 
la metacognición, entre otros.

Definiciones de PC más acotadas a la conceptua-
lización de Wing (2011) han sugerido que existen 4 
elementos básicos: abstracción, análisis de patro-
nes, diseño de algoritmos y habilidad de descompo-
sición (Rose y otros, 2017) y 3 dimensiones de aná-
lisis de las experiencias basadas en el pensamiento 
computacional: los conceptos, las prácticas y las 
perspectivas computacionales (Nouri y otros, 2020) 
(ver Figura 1). Sin embargo, debe aclararse que el 
PC no siempre está delimitado por uso de disposi-
tivos digitales, ni por el desarrollo de habilidades 
para programar usando lenguajes de computación 
(Valverde y otros 2015), ya que sus elementos pri-
mordiales están relacionados con la formación de 
conceptualizaciones, de habilidades no memorís-
ticas, del pensamiento matemático, y, sobre todo, 
de la formulación de ideas para lograr la resolución 
de problemas, sin que necesariamente se requiera 
utilizar artefactos electrónicos (Zapata, 2015). 

Para integrar tan diversas aproximaciones 
conceptuales, Polanco y otros, (2020) realizaron 
una revisión sistemática de la literatura que 
identificó 30 definiciones de PC y 8 áreas de 
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énfasis, que si bien son disimiles, convergen en 
señalar que más allá de la diversidad conceptual, 
lo más importante es considerar al pensamiento 
computacional como un elemento integrante de 
una nueva perspectiva de alfabetización digital y 
como un marco de habilidades mínimas que se 
requieren en la sociedad del siglo XXI.

Por lo anterior, se puede afirmar que el PC está 
conformado, tanto por componentes conceptuales 
como experienciales, que tienen como base a la 
alfabetización digital, en especial con las habilidades 
crítica, mediática e informacional (George y Avello, 
2021). Comprender la imbricación entre estos 
elementos, resulta indispensable debido a la 
constante adaptación de las personas a los medios 
de comunicación digitales y los sistemas informáticos 
emergentes para interactuar en el mundo.

Con esta premisa, este artículo contribuye al 
campo de estudio del pensamiento computacional 
con una propuesta de imbricación con los elemen-
tos básicos de la alfabetización digital, por lo que 
se planteó como objetivo de investigación el diseñar 
un modelo relacional entre el PC y la AD mediante 
una revisión sistemática de la literatura en la que se 
llevó a cabo un análisis diacrónico de la producción 
académica acerca del tema, las tendencias actua-
les y los trabajos que consideran ambos elementos 
como parte de un concepto.

2. MÉTODO

Las revisiones sistemáticas de la literatura han 
sido utilizadas para examinar aspectos relaciona-
dos con la difusión y aplicación del PC en el ámbito 
educativo (Piaza y Mengual, 2020; Roig y Moreno, 
2020). Sin embargo, esta investigación centró su 
propósito en analizar publicaciones mediante las 
cuales se pueda elaborar una reconceptualización 
del PC y una imbricación con la AD. Para lograr-

lo, se utilizó el método PRISMA (Petersen y otros, 
2008), que ha sido simplificado y validado para ser 
aplicado en el área de las ciencias sociales por di-
versos autores (Ramírez y García, 2018; Cantú y 
otros 2019), que coinciden en que las etapas más 
importantes para realizar este tipo de estudios son 
las siguientes: 1) definición de preguntas de inves-
tigación, 2) localización de la producción científica, 
3) depuración de la producción científica, 4) crea-
ción y ajuste de una base de datos bibliográfica, y 
5) análisis de la información. 

2.1 Definición de preguntas de investigación

Debido a que el propósito es realizar una revisión 
de los argumentos que han surgido para concep-
tualizar y evaluar el pensamiento computacional en 
el escenario educativo, en la Tabla I se plantearon 
temas y preguntas de investigación basadas en la 
oportunidad de aportar nuevas formas de estudiar 
el PC y vincularlo con la AD.

2.2 Localización de la producción científica

Se localizaron y seleccionaron los documentos 
científicos en las bases de datos Scopus y Web of 
Science (WoS). Se tomó la decisión de utilizarlas 
debido a que son las bases de datos de mayor im-
pacto internacional (Cantú y otros, 2019). Los tér-
minos utilizados fueron computational thinking y 
education como elementos principales; teaching, 
learning y pedagogy como sinónimos, y digital li-
teracy como elemento contextual acompañado del 
sinónimo information literacy. Los resultados se de-
puraron con base en los siguientes indicadores: 1) 
Que fueran trabajos relacionados con el PC en el 
campo educativo, 2) que de forma implícita o ex-
plicita mencionaran a la alfabetización digital como 
un componente del PC, 3) que correspondieran al 
periodo 2010-2020 y 2021, 4) que fueran produc-

Tabla I. Preguntas de investigación planteadas para indagar el vínculo conceptual PC-AD.

Temas Preguntas de investigación Respuestas esperadas

Características de la producción 
científica acerca del PLC en el 
periodo 2010-2020 y parte de 
2021.

Q1. Años y países en los que se han producido 
publicaciones con relación al PC en el periodo 
2010-2020 y parte de 2021.
Q2. Trabajos con mayor impacto en la produc-
ción científica internacional.
Q3. Autores con mayor impacto internacional.
Q4. Tendencias respecto al estudio del pens-
amiento lógico computacional.

Años de publicación, revistas 
con más publicaciones, artículos 
más citados, ubicación geográfi-
ca del primer autor, análisis de 
palabras clave y resúmenes.

Publicaciones que imbrican al 
pensamiento lógico computacion-
al con la alfabetización digital.

Q5. Autores que expresan en sus trabajos un 
vínculo PC-AD.

Revisión sistemática de publica-
ciones.

Modelación de la imbricación del 
pensamiento computacional con 
la alfabetización digital

Q6. Imbricación entre pensamiento computacio-
nal y alfabetización digital.

Modelo de relación PC-AD, 
hipótesis acerca del PC-AD
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tos científicos en versión final. Como resultado de la 
primera búsqueda se localizaron 339 documentos.

2.3 Depuración de la producción científica 

Como siguiente paso, se llevó a cabo una refi-
nación de la producción localizada, lo que significó 
reducir el número de trabajos tomando en conside-
ración la simplificación de los documentos que apa-
recieron en ambas bases de datos, documentos sin 
resumen disponible, y editoriales, dossiers o erra-
tas. En la Tabla II puede observarse la progresión 
para reducir la cantidad de documentos. 

Una vez realizada la primera selección de docu-
mentos, se procedió a hacer una revisión sistemá-
tica de cada uno de ellos con el fin de determinar 
cuáles cumplían con los criterios de selección es-
tablecidos, así como su pertinencia para dar res-
puesta a las preguntas planteadas. En la Figura 1 
se señalan el proceso para delimitar la bibliografía 
con la que se trabajaría.

2.4 Ajuste y creación de base de datos biblio-
gráfica

Una vez realizada la depuración de los documen-
tos, se concluyó que se debía trabajar con 104 pro-
ductos (ver https://cutt.ly/dWR7Tow). Se elaboró 
una base de datos en el software Excel con los si-
guientes campos: 1) autor, 2) título del trabajo, 3) 
año, 4) datos de la fuente (nombre de la revista/
libro, volumen, año, número de artículo, páginas, 
DOI, resumen, palabras clave, referencias, edito-
rial), 4) país, 5), idioma, 6) tipo de documento, 
y 7) tipo de acceso. Finalmente, se asignó a cada 
documento un identificador secuencial.

2.5 Análisis de la información

El análisis de la información se realizó en dos 
etapas. En la primera se cuantificó la producción 
científica utilizando como criterios la cantidad de 
trabajos por año, el idioma, país, tipo de publica-
ción, tipo de acceso, e impacto por número de ci-

Tabla II. Criterios de selección aplicados para localizar la producción científica.

Criterios de exclusión Scopus WOS Total

Productos localizados con la cadena original 180 159 339

Documentos duplicados 106 233

Documentos sin resumen 39 13 181

Dossiers y erratas 6 2 173

Total de la primera selección 173

Figura 1. Proceso final de selección de la producción científica
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tas. En la segunda, se llevó a cabo una lectura a 
profundidad de los resúmenes y en algunos casos 
de los documentos completos para identificar las 
líneas de investigación desde las que se ha abor-
dado el estudio del tema, para lograrlo, se importó 
la base de datos al software VOSViewer, que es 
una herramienta que ha sido ampliamente utiliza-
da para realizar análisis bibliométricos (Peirats y 
otros, 2019; Rodríguez y otros, 2019). Lo anterior 
permitió extraer los resúmenes de los trabajos se-
leccionados, y con ellos crear mapas semánticos 
que permitieran más fácilmente delimitar las ten-
dencias investigativas.

3. RESULTADOS

3.1 Características de la producción científica 
acerca del tema PC en el periodo 2010-2020 
y parte de 2021

3.1.1 Q1. Años y países en los que se han produ-
cido publicaciones con relación al PC en el periodo 
2010-2020 y parte de 2021

Como puede observase en la Figura 2, la pro-
ducción científica respecto al PC se ha incrementa-
do, en el 2013 se produjeron 8 publicaciones que 
tomaron como base el documento Research no-
tebook: Computational thinking—What and why? 
(Wing, 2011), lo que posicionó a la autora como 
un referente internacional y generó eco entre la 
comunidad de académicos e instituciones que ex-
ploraron la forma de operacionalizar los compo-
nentes básicos del PC, así como reforzar la idea 
de incorporar esta alfabetización emergente en la 
educación obligatoria. 

En la Figura 3 puede identificarse que Estados 
Unidos de Norteamérica ha sido el país más pro-
lífico respecto a la producción científica con 46 

Figura 2. Producción científica por año

Figura 3. Mapa geográfico del impacto de la producción científica por número publicaciones.
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publicaciones, mientras que en Iberoamérica han 
surgido 16 documentos, siendo España el país con 
mayor número de artículos. En la Tabla III se pue-
de observar el top 10 por número de publicaciones 
generadas en el periodo 2010-2021.

148 citas (ver Figura 4). En la Tabla IV se enlista el 
top 10 de los países productores de publicaciones.

Tabla III. Top 10. Producción científica por país.

País Documentos

Estados Unidos de Norteamérica 46

España 6

Brasil 5

Chile 5

Italia 5

China 4

Finlandia 4

Suecia 3

Taiwán 3

Reino Unido 3

Figura 4. Mapa geográfico del impacto de la producción científica por número de citas.

3.1.2 Q2. Trabajos con mayor impacto en la pro-
ducción científica internacional

Respecto a el impacto de la producción científica, 
las publicaciones surgidas de los Estados Unidos 
de Norteamérica tienen el mayor numero de citas 
entre la comunidad internacional con un total de 
1.266, lo que representa un seguimiento de las 
primeras obras respecto al tema y reconceptuali-
zaciones a partir de la obra de Jeanette Wing. En 
Iberoamérica, España, Brasil y México se reúnen 
110 citas, mientras que, Asia y China acumulan 

Tabla IV. Top 10. Impacto de la producción cientí-
fica por número de citas.

País Citas

Estados Unidos de Norteamérica 1266

China 148

Sudáfrica 61

Singapur 50

España 40

Brasil 39

Italia 39

México 31

Taiwán 29

Suecia 28

En cuanto a las revistas de mayor impacto por 
numero de citas, en la Tabla V se muestra que el 
mayor número de documentos proviene de procee-
dings, es decir, de trabajos publicados en conferen-
cias académicas, sin embargo, el mayor numero de 
citas totales es generado por dos revistas, Compu-
ters and Education (Q1. 275 citas y 5 documentos) 
y Education and Information Technologies (Q1. 230 
citas y 3 documentos). Cabe resaltar que en los 8 
artículos se toma como referente básico la obra de 
Wing (2006, 2008, 2011). En cuanto al índice h se 
puede observar que la revista Computers and Edu-
cation tiene un mayor impacto respecto a la calidad 
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de los artículos de los autores que ahí publican, lo 
que también representa que la mayor parte de los 
trabajos citados respecto al tema se pueden en-
contrar en esa revista (Bornmann y otros, 2007).

3.1.3 Q3. Autores con mayor impacto internacional

Respecto a los autores con mayor impacto por 
número de citas, Satabdi Basu, Gautman Biswas y 
John Kinnebrew y Patrim Segupta (ver Tabla VI) en-
cabezan la lista con 1.126 citas en conjunto, los tra-
bajos de estos autores tienen como punto de partida 

Tabla V. Top 10. Impacto de la producción científica por tipo de publicación.

Nombre País Tipo de 
publicación Documentos Citas totales Cuartil JCR Índice H

ACM International 
Conference Proceeding 
Series

Estados Unidos Memorias de 
congreso 7 14 - 123

Proceedings - Frontiers 
in Education Confer-
ence, FIE

Estados Unidos Memorias de 
congreso 7 15 - 39

Computers and Educa-
tion Reino Unido Revista 5 275 Q1 179

ICER 2013 - Proceed-
ings of the 2013 ACM 
Conference on Inter-
national Computing 
Education Research

Estados Unidos Memorias de 
congreso 5 112 - 13

Education and Infor-
mation Technologies Estados Unidos Revista 3 230 Q1 41

Journal of Science Edu-
cation and Technology Holanda Revista 3 11 Q1 61

SIGCSE 2014 - Pro-
ceedings of the 45th 
ACM Technical Sympo-
sium on Computer Sci-
ence Education

Estados Unidos Memorias de 
congreso 3 21 - 22

Advances in Intelligent 
Systems and Comput-
ing

Alemania Revista 2 1 Q4 41

Education Sciences Suiza Revista 2 4 Q2 19

Journal of Educational 
Computing Research Estados Unidos Revista 2 79 Q1 60

Tabla VI. Impacto de la producción científica por autor.

Autor Institución Documentos Citas

Satabdi Basu SRI International Center for Technology in Learning 5 321

Gautman Biswas Vanderbilt University 5 288

John Siler Kinnebrew Vanderbilt University 4 284

Irene Lee Massachusetts Institute of Technology 3 265

Alejandra Magana Purdue University 3 33

Joyce Malyn-Smith Education Development Center, USA. 3 265

Patrim Sengupta The University of Calgary 3 233

el diseño y la aplicación de un marco de referencia 
para integrar el PC en la educación científica en el 
nivel de educación básica y en entornos educativos 
abiertos basados en aprendizaje adaptativo. Por 
otra parte, Irene Lee, Alejandra Magana y Joyce 
Malyn-Smith con 563 citas lideran la perspectiva del 
PC desde el enfoque del modelo STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Maths), así como 
desde marcos de referencia multidisciplinarios. En 
la Figura 5 puede observarse que en la última dé-
cada la coyuntura de la producción científica gira en 
torno a estos dos grupos de autores. 
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3.1.4 Q4. Tendencias respecto al estudio del pen-
samiento lógico computacional

Para identificar las líneas de investigación emer-
gentes, primero se analizaron 494 palabras clave 
pertenecientes a los 104 artículos seleccionados. 
Entre las palabras con más co-ocurrencias (núme-
ro de veces que se repite un término) se encuen-
tran Students (38), Education (32), y Teaching 
literacy (25), también se observa que existe un 
conjunto de co-ocurrencias relacionadas con los 
términos Education computing (26), Engineering 
(20) y Computer Science Education (13). Lo ante-
rior sugiere que existe una estrecha relación con la 
educación basada en las ciencias computacionales, 
asimismo puede observarse que existe un vínculo 
con la resolución de problemas (10), la programa-
ción (12) y el uso de la herramienta Scratch (8) 
como habilitadora para el desarrollo de habilidades 
basadas en el pensamiento computacional (ver Fi-
gura 6).

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de 
los resúmenes utilizando el método de mapeo de 
conteo completo (ver Figura 7), se filtraron solo 
aquellos documentos con una coocurrencia de ítem 
mayor a 10 con la finalidad de seleccionar los tex-
tos más significativos. Con este criterio, de un total 
de 104 documentos, 81 se consideraron como re-
levantes. El resultado arrojó que los términos más 
importantes desde los que se ha investigado el PC 
se han agrupado en 5 líneas temáticas: 1) el PC 
como habilidades y estrategias básicas de los es-
tudiantes para resolver problemas específicos en 
disciplinas relacionadas con las ciencias; 2) la en-
señanza del PC en la integración de prácticas de 
enseñanza matemática mediadas por tecnologías; 
3) la programación y las ciencias de la computa-
ción; 4) actividades de enseñanza-aprendizaje en 
el aula mediadas por el software Scratch; y 5) el 
proceso de descomposición como base fundamen-
tal de la educación en PC.

Figura 5. Mapa bibliográfico de la producción científica por autores.

Figura 6. Mapa bibliográfico de la producción científica por palabras clave.
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3.2 Trabajos que imbrican al pensamiento ló-
gico computacional con la alfabetización di-
gital

La evolución constante de las tecnologías de la 
información y la comunicación han permitido a las 
personas tener acceso a un volumen cada vez más 
grande de datos y conocimientos que son trans-
mitidos por diversos medios, en este sentido, ha 
mencionado la importancia de considerar al pen-
samiento computacional desde dos vertientes, la 
primera como una alfabetización digital emergente 
y necesaria para poder afrontar los retos que su-
pone el interactuar con un mundo cada vez más 
mediatizado por las tecnologías (Zapata, 2015), y 
otra, en donde se hace referencia a un conjunto de 
actividades, y a su diseño educativo en las etapas 
tempranas del desarrollo cognitivo de los sujetos, 
que posteriormente pueden ser evocadas para for-
talecer el aprendizaje del pensamiento computa-
cional, incluso en contextos desenchufados (Zapa-
ta, 2019).

3.2.1 Q5. Autores que expresan en sus trabajos un 
vínculo PC-AD.

Se han realizado estudios en los que se inten-
ta comprender cuales son las habilidades digitales 
que desarrollan los estudiantes durante el proce-
so de trabajo con la programación en las escue-
las (Nouri y otros, 2020), se han diseñado escalas 

para evaluar los procesos de pensamiento compu-
tacional de los estudiantes en contextos de reso-
lución de problemas generales y específicos (Tsai 
y otros 2021), y se han propuesto esquemas de 
imbricación de entre la competencia digital y el 
PC (Adell y otros 2019; Juškevičienė y Dagienė, 
2018). Sin embargo, el PC y la AD como un vínculo 
entre dos habilidades para participar en la sociedad 
del conocimiento ha sido escasamente explorada 
por investigadores, o bien ha sido intrínsicamente 
abordada durante las experiencias que implican la 
realización de actividades como la codificación o el 
diseño de algoritmos (Jenson y Droumeva, 2016). 
En la Tabla VII se han identificado aquellos traba-
jos que analizan y discuten dicha la relación, y con 
ello establecer la pauta para diseñar un modelo de 
imbricación, en el Apéndice del documento pueden 
observarse las referencias completas.

3.3 Modelación de la imbricación del pensa-
miento computacional a partir de su vínculo 
con la alfabetización digital

A partir de las perspectivas de imbricación identi-
ficadas, se pueden inferir que la AD es un elemen-
to intrínseco del PC, incluso se afirma que existe 
una supeditación de las habilidades informacional, 
comunicativa y comunicativa al PC, ya que las pri-
meras se concretan a la adquisición de competen-
cias digitales, mientras que la segunda representa 
el desarrollo de habilidades generalizables para la 

Figura 7. Mapa bibliográfico de la producción científica por palabras resúmenes.
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solución de problemas (Adell y otros 2019), tanto 
en contexto mediados por las tecnologías como en 
aquellos desenchufados.

3.3.1 Q6. Imbricación entre pensamiento compu-
tacional y alfabetización Digital

Se puede afirmar que existen zonas de inter-
sección e imbricación entre la alfabetización infor-
macional, cognitiva y comunicativa con los com-
ponentes básicos conceptuales y operacionales del 
pensamiento lógico computacional, en la Figura 8 
se puede observar que más que establecer relacio-
nes de dominación, se generan lazos de comple-
mentariedad. 

A partir del solapamiento entre los componen-
tes básicos y experienciales con la alfabetización 
digital se pueden generar 3 hipótesis que susten-
tan la imbricación que se ha señalado en párrafos 
anteriores:

H0. El conocimiento de los componentes básicos 
conceptuales y experienciales del PLC se genera 
a partir del desarrollo de habilidades relacionadas 
con la alfabetización informacional, cognitiva y co-
municativa.

H1. La cultivación de niveles altos de alfabeti-
zación digital fortalece el aprendizaje del PLC, 

Tabla VII. Autores que expresan en sus trabajos el vínculo PC-AD.

Autor Perspectiva de imbricación Énfasis 

Atieno, Baafi y Marta 
(2020).

Se propone integrar las habilidades informáticas y 
el PC en los planes de estudio de educación inicial. Desarrollo de habilidades cognitivas.

Azman, Arsat, y 
Mohamed (2017).

Diseño de un marco de referencia para integrar 
el PC y AD en el plan de estudios de educación 
superior. 

Experiencia de aprendizaje en el 
contexto tecnológico.

Basu, Biswas y 
Kinnebrew (2017).

Desarrollo de alfabetizaciones-competencias 
digitales para el aprendizaje del PC Aprendizaje adaptativo abierto.

Bustillo y Garaizar 
(2015).

Análisis y desarrollo de un marco de referencia 
para evaluar iniciativas en torno a la alfabetización 
digital y la continuidad en el uso de entornos de 
programación.

Diseño de prácticas educativas con 
Scracth.

Diaz, Soledad y Catino 
(2020).

Análisis del concepto de pensamiento computacional 
en conjunto con el desarrollo de la práctica 
pedagógica crítica y las competencias digitales. 

Análisis de políticas públicas.

Juškevičiene y Dagiene 
(2018).

Discutir la relación entre el PC y la AD para ayudar 
a los educadores y los encargados de formular 
políticas educativas a tomar decisiones informadas 
sobre cómo se pueden incluir ese vínculo en las 
instituciones escolares.

Propuesta de política pública.

L’Heureux, Cohen, 
Boisvert, y Sanghera 
(2012).

Adaptar el concepto de PC en un marco aplicado 
al campo de las tecnologías de la información. 

Resolución de problemas de 
tecnologías de la información.

Perković, Settle, Hwang y 
Jones (2010).

Marco de referencia para implementar el 
pensamiento computacional en una amplia variedad 
de cursos de educación general desde el enfoque de 
los principios de la computación de Denning (2017). 

Elaboración de un marco de 
referencia para la práctica docente 
mediada por PC.

Figura 8. Cubo de imbricación de PC y AD.

tanto a nivel de conceptos como de experiencias 
computacionales.

H2. El aprender de forma conceptual y experiencial 
el PLC favorece la recuperación de saberes previos 
relacionados con la alfabetización digital.

Estas hipótesis describen las posibles imbricacio-
nes del PC con la AD, sin que esto signifique que 
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sean hipótesis finitas, sino por el contrario, abren 
el camino para ser analizadas, confirmadas, recha-
zadas y/o replanteadas de acuerdo con diversos 
contextos de aplicación como niveles educativos, 
áreas disciplinares de formación, formación para el 
trabajo, entre muchas otras.

CONCLUSIONES

Las publicaciones relacionadas con las investiga-
ciones que conceptualizan y evalúan el PC, ofrecen 
la oportunidad no solamente de realizar análisis 
para reconceptualizar, ampliar y renovar el tema, 
sino que también permiten identificar las indica-
ciones que tiene con otras habilidades como la al-
fabetización digital. El objetivo de este articulo se 
enfocó en contribuir con las hipótesis que pueden 
emerger a partir de la imbricación entre el PLC y la 
AD, y con ello hacer una aportación en el campo de 
la innovación educativa. 

La investigación realizada permite visualizar que 
existe un crecimiento del análisis de los elementos 
que integran el PC no solamente cuantitativo, sino 
que también profundizan en situaciones relaciona-
das con la generación de habilidades relacionadas 
con la alfabetización informacional, cognitiva y co-
municativa. Uno de los aspectos más importante 
que se pueden destacar es que el cultivar alfabe-
tizaciones digitales puede fortalecer el aprendizaje 
del PC, tanto a nivel de conceptos como de expe-
riencias computacionales, lo que supone una me-
jora de los aprendizajes.

El conjunto de análisis realizados en este traba-
jo no solo proporciona una base más holística del 
conocimiento del PC, sino que también proporcio-
na una orientación adicional hacia la investigación 
de un tema que, debido a su acercamiento con el 
uso de las tecnologías y los procesos de forma-
ción, está siempre en movimiento. Por otra parte, 
los resultados ponen en relieve la importancia de 
la alfabetización digital como un detonante en la 
asimilación, el entendimiento y la aplicación de los 
componentes del PC para lograr la resolución de 
problemas en un amplio espectro disciplinar. 

Con base en este trabajo, pueden surgir nuevas 
oportunidades investigativas, como el surgimiento 
de una metodología para poner en práctica las hi-
pótesis planteadas, o bien diseñar un instrumento 
que considere dichas hipótesis para evaluar la AD 
para lograr el PC en escenarios mediados por las 
tecnologías, e incluso en ausencia de ellas, es de-
cir, en entornos desenchufados (Zapata, 2019). En 
otras palabras, en futuras investigaciones valdría la 
pena preguntarse: ¿cuál es el valor de la alfabeti-
zación digital para avanzar y mejorar la asimilación 
y profundización del PC?

Al respecto, la prospectiva de este artículo es 
consolidarse como un referente que provoque la 
aparición de trabajos futuros que superen la origi-
nalidad del desarrollo expositivo de este artículo. 
El tema es muy importante al ser abordado desde 
el enfoque de los estudios métricos de impacto y 
relevancia de la literatura científica, sin embargo, 
deberá profundizarse en el estudio de las publica-
ciones empíricas emergentes relacionadas con la 
imbricación del PC y la AD, con el fin de generar un 
impacto positivo entre los especialistas.

Finalmente, la contribución diferenciadora de este 
artículo se encuentra en la forma en la que se han 
formulado las preguntas de investigación, que no re-
presentan cuestionamientos cerrados, sino una invi-
tación para continuar explorando e investigando el 
tema de la imbricación entre el PC y la AD, y con ello 
expandir y actualizar el conocimiento sobre el tema. 
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