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ln1 rodurrión 

l�'ducación e Interne! 
¿ {!na m1eva fárma de e.\'f11dio? 

"/.a ed"cacián vive 11n tiempo revol/{cionario, cargado por lo mismo de 
e.vJeranzas e incerlidumhres. /)onde esto se man{fiesta con mayor claridad es 
en el acercumiento dt> la ed11cuci<ín a las NT/('. "(Rmnner; 2003:9) 

Podemos (l fÍrmar que act ua l men te  se est á p roduciendo un nuevo t i po de organización socia l  

que t iene su hase en el conoci m ien to y f(l s nuevas t ecnolog ías 

F.I m u ndo (!Ct ua l mente se considera en red, una nueva v is ión que t erm i na con ese concepto 

vert ical de fu ncionamien to y que por  lo t an to  t rnnsforma (l l a s  est ruct uras, dent ro de l a s  cuales, 

la educ(lción t a mpoco queda ruera 1 

Por dicha razón, est ·arnos presenci a ndo una nueva revoluc ión de ba se t ecnológica que opera 

s imu l táneamente desde dent ro y fuera del s i stema educa t i vo . Ex isten dos fact ores muy 

relilcionados entre . í que  exp licar í an  est á nueva revolución educacional  que son, por un lado, l a  

g loha l i z(lc ión y por  ot ro l ado, l a  revoluc ión de l as NTT C .  (Nuevas Tecnologías  de  l a  

I nfo rmación y Comun icación)  2 

C:ahe acJ¡:¡ rar que el proceso de glohal i zación no supone sólo el i n t ercambio de h ienes y 

serv ic ios s i no que t ambién incl uye personas, ideas ,  cul t ur a s, en t re otros aspectos variados de l a  

sociedad. 

F.n defi n i t i va, se cons idera a )(l glohal i z(lción como el marco dent ro del cuál se producirá n 

los camhios  en l a  educación .. dent ro de est á uno de los aspect os que nos acercará d i rect a mente 

a los cambios son las NTTC, entre ellas Internet. 

FI si stema educa t i vo como t ransmi sor de conoci m ientos y el encargado de desarrol l a r  

apt i t udes i n t elect uales., mora les y fís icas para l ograr la  i n t egración y buen desempeño de 

nuestros jóvenes, t iene el desa fío de adilpt ar. e a l as necesidades del mundo act ual 

Fn nuest ros d í as, el u . o de herram ien ta. i n formát i cas es fündament a l  para i ncorporarse y 

compet i r  en  el mercado laboral , s i n  embargo, el s i st ema educat i vo v ive u n  proceso lento de 

i ncorporaci(-'-in t ecnológ ica. 

Se en t i ende que d icha i ncorporación requeri rá l a  t ransformación de los h áh i tos del s i stemil 

educat ivo y que muy posib lemente los propios est udian tes se encuent ren mucho má .  

1 "Una n11en1 estn1ctura social. la 5ociedad red. <: e  e<:t� estableciendo e n  todo e l  planeta. e n  for111as diver<:as y con 
consecuencias bastantes diferentes para la vida de las personas según su historia. cultura e instituciones Al igual 
c¡ue en otros a111bios estructurales anteriores. estA trn11sformación ofrece tantas oportunidades como retos 
plantea" (Castel Is: 200 l ·30-i) 

2 José Jo(lc¡11ín Brunncr: (2001) Fduca ión e Internet ¿La próxima revolución? 



!'.ducación e Internet 
¿ r !na n71evafhrma de ext11din? 

fam i l i a rizados con l a s  herram i en tas  i n formáti cas y l as  i ncorporen a l a s  forrrnis de adqui ri r 

conoci m ientos t radic ionales, mucho más  ráp idamen te  de In que lo pueda hacer la i n st i t uci t'ln . 

Se evidencia as í  el desfasa.je  del s i stema educat ivo con respecto a l as  nuevas t ecnologías  de 

i n formación y con respect o a los estudi antes que h acen uso de l as m i smas . R n  este sen t ido, se 

h ace referencia específicamente a l  uso de I nt ernet cómo generadora de nueva. formas de 

conoci m ientos y de est udio . 

Este hecho es el que nos h a  l l evado a i nt eresarnos por las percepciones acerca de I nt ernet 

de los a lu m nos y docentes de los l i ceos de segundo ciclo de Montevideo . 3 

Ca.he dest acar que si h ien actua lmente se está apl i ca ndo un  proyect o de i nclus ión d igi t a l  

denomi nado Pla n  Ceiba !, en  e l  á rea d e  l a  educación pri m ar ia , e l  s i s tema d e  educación 

secundari a ca rece act ua l ment e de proyectos para l a  m i sma, hecho que de todas ma nera s no ha 

i m pedido a la  I nt ernet i n t roduci rse y dec i r  presen te en l as au l a s  de los l i ceos de segundo cic lo 

de Montevideo . 

Dent ro de est e con texto l a  pregu n ta  cent ra 1 es, si los  jóvenes a t ravés de sus d i scursos., 

i ncorporan l a s  nuevas t ecnologías y l a s  nuevas posih i l i dades de adquir i r conoci m ien to para 

complemen ta r  ó modili car  el aprend izaje t radiciona l  ó siguen u t i l iza ndo l as v iejas  herram ien t a s  

( no  por v iej as menos út i l es y efect i va s) por e l  hecho de considerarl a s  e l  medio más  efect i vo 

para a lca nza r el éx i to  escolar . 

Se ent iende., a pa r t i r  de lo eshozado que se vuelve relevan te  estudi ar  l a s  percepciones de los  

adolescentes l i ceales de Montevideo en  rel ac ión a l a s  formas t rad ic iona les de adou i r i r  . 

conoci m ien to y sohre l a s  formas de est udio que el s i st ema educa t ivo les ofrece, con respecto a 

l a s  posi h i l i dades de adqu i r i r  conoci m ientos y de estud iar  con un  formato d ist i nt o  como es el 

que les ofrece lnternet 

Sería i n t eresa n te conocer además l a s  percepciones de los jóvenes con respect o al format o  

del conoci m iento y s i  e l  hecho d e  que I nt ernet t enga un  forma to  m á s  a t ract i vo que l o s  l ihros y 

el au la  t rad ic iona l  l es  genera un  mayor acercam iento a temas de i nt erés que no sea n 

necesar i amen te  los curricul a res ó si por el con t ra rio, persi ste el des in terés por adqu i r i r  

cua l quier conoci m ien to ext racurr i cu l ar. 

Se cons idera que sería u n  huen aport e conocer además l a s  percepc iones de los propios 

docentes con respecto a está  rea l i d ad . Conocer sus percepciones acerca de I nt ernet y sobre t odo 

profundizar en l a s  vent ajas y desven tajas  que e l los consideran que t i ene I nt ernet para el 

3 "Cul'Jndo anali1amos lac; a titudes y las reacciones all!e la 1ccnología tcncmo5 que hnccr visible las 
concep iones que stihyacen porque son las ciue juc;tifican lo que hacen ó dicen las persMas '"(Lcllis Días· "Un 
lugar P-n el cib respacio para los bancos v;irclianos"; en· www ceiba] edu . uy) 



Hducación e Internet 
¿ l !no m1evo fi-1rma df! est11dio ? 

proceso de aprendizaje . El conocer t ambién que creen los docentes que p iensa n  y que hacen 

sus estudiant es con fnt ernet en referencia a l  est udio y aprend i zaje es o t ro de los aspectos 

centrales a estudiar. 

De esta forma, el proyecto se propone como objet ivo genera l ,  est ud ia r  l a. percepciones de 

los est udian t es l i ceales de Montev ideo y docentes con respect o  a l a  I n t ernet y l as pos ib i l idades 

de estudiar, adquir i r  conoci m ien tos y enseña r por med io de l a  m i sma, ten i endo en cuent a la 

fal t a  de i ncorporación t ecnológica por part e  del si s tema de educac ión secundaria_ 

Además el proyecto se propone conocer a t ravés de dichas percepciones, cuáles son l a s  

faci l i dades y di ficul t ades con l as que cuent a actual mente e l  proceso de i ncorporación 

t ecnológica en los bach i l lera tos de Mont evideo . 

Para el l o, en pri mer l ugar, nos propus imos comprender e i n terpret a r  las percepciones de los  

estud ian tes l i cea l es de Montev ideo en  rel ación a l as  formas t radic ionales de adqu i ri r  

conoci m ien to y de estud iar  que real izan den t ro del s i st ema  educa t i vo, con respecto a l a s  nuevas 

posib i l i dades de rea l i za r  las m i smas  act iv idades por med io de I n ternet . 

En segundo lugar, nos propusimos profund izar en sus percepciones a.cerca del formato que 

poseen las forma s l radic ionale .  de est udiar y aprender (como es el l i b ro y el au l a )  en  relación 

al  formato de 1 nternet. 

Ot ro de los objet i vos pri nc ipa les estuvo cen t rado en comprender e i nt erpret ar  l a s  

percepciones de  lo . docentes con respect o  a l  u so d e  I nternet por pa rt e  d e  sus alu m nos . 

Profund iza ndo a l  m i smo t iempo en l a s  vent ajas  y desventajas  que los m i smos expresa n con 

respecto a el lo_ 

Por úl t i mo el proyecto se propu. o eva luar si se han producido t ransformaciones en l a s  

formas t rad ic iona les de  estudio y de  adqu i r i r  conoci m iento., est abl ec iéndose a s í  un  panorama 

genera l al respecto de la  educación e I n ternet en los  l i ceos de segundo ciclo de Montev ideo . 

Las pri nci pa l es pregun tas  que enmarcan a l  proyecto son : 

¿Cuá les son las  percepciones de los adolescen tes con respecto a adqu i r i r  conoci m ien to a t ravés 

de las formas t radicionales con respect o a hacerlo por med io de I nt ernet? 

¿El  hecho de que I nt ernet t enga un  formato d i st i n to desp iert a en los adolescen tes nuevos 

i n t ereses de conoci m ien to más al l á  de lo  pautado por el l iceo? 

¿Se genera.ron nuevas formas de estudio ó se man t i enen las t radic ional es? ¿Por qué? 

La posib i l i dad de un  aprendizaje aut ónomo exi st e, pero : ¿Qué t a n  cerca na l a  perciben nuest ros 

jóvenes l i cea les? 



F.ducación e Internet 
¿ { lnn m1eva ff1rmn di:' est11din? 

¿Cuál es son l a s  percepciones de los docentes con respecto a l  u so de I n ternet como nueva 

forma de estudio? ¿Cuá les son l a s  ven tajas ó desventajas  que encuen1 ran  en e l lo? 

Con respecto a nuest ras h i pótes is, se cree que los jóvenes l i ceales de Mont evideo por 

medio de la u t i l i zación de I nt ernet está n  modi ficando sus práct icas de estudio y de adqui ri r  

conocim ien to pautado t radic ional mente por el si s tema educa t i vo . Este hecho se debe a que l a  

I nt ernet combina  a spectos v i sua les __ sonoros y escri tos  que  term i n an  genera ndo un forma to  más  

a t ract i vo en  relac ión a l a  herram ien ta t radicional como es  e l  l ib ro para el est udio por parte  de 

los jóvenes . 

A su vez se consideran  que los est udi a ntes prefieren estudi a r  por medio de I nt ernet ant es 

que por med io de los l ib ros ya que lo consideran más  fác i l  y ent reten ido . Se creen que t ienen 

en cuent a  nor sobre todas l as  cosas_ l as  d i ferenc ias  de t iemno ex i st entes ent re una v otra forma. 
l ' l .; 

Por otro l ado, se cree que los docentes l icea l es se muestran reacios a l a  i ncorporación por 

pa rt e  de sus a lum nos de I n t ernet como herram i en ta  para adqu i r i r  conoc im ien to ya que no 

consideran que pueda mejorar y ampl i a r  la educación .  Se cree que los m i smos consideran 

que sus a l um nos poseen una concepción posi t i va de I nt ernet por lo  cual creen que l a  prefieren 

ant e cualqu i er ot ro med io t rad ic iona l  de aprendizaj e . 

La metodología del proyecto fue de corte cua l i t a t i vo ya que l a  m i sma es la  que mejor se 

adapt a a los obje t ivos del est udio . 

Con respecto a la t écnica ut i l izada , la m i sma fue l a  en t revis ta sem i -est ructurada . A t ravés 

de la  m i sma se pudo capt a r  las i n terpretaciones de los a l umnos y docentes acerca de lo 

anteriormente expuesto. 

Cabe destacar que se real i za ron en t rev i st a s  a est ud ian tes y docentes de l i ceos púb l icos as í  

como t ambién se  l ogro ent revi st a r  a docentes y a lum nos de un  coleg io pri vado, lo  cual nos 

genero Dna a specto más a t ener presente que son las posib les d iferenc ias que puedan ex i st i r  

ent re un  t ipo de l i ceo y o t ro y cómo l as m i sm{ls se ven reflejadas e n  l as expresiones de sus 

respect i vos actores. 
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.J usf ificación 

Fducación e Internet 
¿ Una nueva ff irma de estlldio? 

Se considera relevan te est ud iar I nternet como posib le nueva forma de estud io porque 

según se ent iende, es un proceso actw1l ,  que se está desa rro l l ando y que modi fica pautas  de 

comport am iento de los a l umnos, genera ndo una nueva rea l i dad que deja ría en evidencia l a  

t ra nsformación que debe real i za r  e l  s i stema educa t ivo para acompa ñar  los r i t mos de l a  sociedad 

actual. 

No ex i st en además muchos est11dios al respect o, de hecho, l a  mayoría de los est udios 

ex i st en tes son de corte cuan t i t a t i vo por lo  cual serí a  un buen apotie un estudio cua l i t at i vo que 

br i nde conoc im ien tos a t ravés de las expresiones de los propios actores a l  respecto . 

Ot ra de l a s  razones fu ndarnent ale. por l as  que cons idero relevante el estudio es el hecho de 

que, actualmente . e está apl i ca ndo una pol ít i ca de i ncl us ión d ig i t a l  en el á rea de la educación 

pri maria lo  que perm i te  t ener u na experiencia concret a de i ncorporación t ecnológica en nuest ro 

pa í s  que podría perfectamente extenderse al si st ema secundario, pa ra lo  cual el est udio sería de 

gran  apone. 



F.d11cación e Internet 
¿ {!na n11eva fhrmn de est11dio '? 

11e la húsc¡ueda de a nt ecedentes se dest aca "Imaginarios y ('onsumo ('11/t11ra/" real izado 

en el año 2002. 

Lo que i n teresa. dest acar del m i smo es l a  encuest a naciona l  sobre consumo y 

comportamiento cul tural de los uruguayos . La m i sma  con tó con una muest ra de 3 .467 personas 

de 1 6  años y más res identes en c iudades de más de 5 000 habi t an tes del l J ruguay . 

El i n forme desarrol l a  d i ez secciones c¡ue pasan a t ravés de l a  mús ica, l ecturas., radio, 

tel evi s ión, c ine., espectáculos en v i vo, I n t ernet , ent re ot ras  act iv idades de consumo cul t ura l de 

los uruguayos .  

A cont i nuación se de .  arrol l a rá n  los aspectos cent ra l es de l a  sección de I nternet que es lo 

relevan te  para el  estudio . 11icha sección i ndaga sobre el conoc im ien to de lo qué es I nt ernet , su 

ut i l i zac ión y ll'l t enencia de computadoras . 

Se considera conveniente mencionar la división de Montevideo en tres zonas de acuerdo 

bás ica mente a l  n i vel económico y de estud ios. Por lo t anto Montevideo se d iv ide en l a  zona 1 , 

donde se encuentran los hogares con a l tos i ngresos y mayor  porcen taj e  de personas con n i vel 

de e. tudios elevados; la zona 2 donde se presen tan s i tuaciones i nt ermedi as y la zona 3 donde se 

cuen t a  con los mayores porcentajes de hogares con i ngresos bajos y n i vel bajo de estudios . 

A l  pregunta rles si conocían qué es I n t ernet, el 82% de la pobll'!ción to ta l  señalo conocerla ,  

c laro c¡ue es tá  cifra var ia  segú n los  i ngresos., estudios., edad, sexo, en t re otras vari ab les . Se 

dest aca c¡ue el mayor conoc im ien to lo poseen los j óvenes ya c¡ue un 91 % seña l a  que conoce lo 

que es I n t ernet . 

Con respecto a l  de. conoci m ien to, se dest aca que ent re los mayore. de sesen ta  a ños, el 3 8% 

no la  conoce; en  l as personas con menores n iveles de estudios, el 41 % tampoco l a  conoce y 

ent re l as  personas de hogares con i ngresos bajos, un 27% no sabe lo que es . 

S i  tomamos l a  poblac ión de Montev ideo el 87% a fi rma t ener conoci m iento m ient ras que en 

el i n t erior es  de un 76%. F I  grado de conoci m i en to varía en  Mont evideo de a.cuerdo a l a .  

d i st i n t a s  zonas Para l a  zona 1 a lcanzó un 93%, para la  zona 2 un  86% y l a  zona 3 un 79%. 

Hay que dest acar que los t res casos son superiores a l  porcentaje  del i n t erior del pa í s . 

Con respecto a l  uso de I nt ernet, el 3 1  % de la  pobl ac ión seña laba su ut i l i zación . 

Nuevamen te  el uso var ía según las  d i st i n tas var iabl es . Por ejemplo; el 3 1  % de los hombres 

ut i l i za I nt ernet a l  menos una vez al mes al igual que un 24% de las mujeres. Señala n  que l a  

I nt ernet desde su i n i cio h a  s ido predomi nant emente mascul i na . 

6 



l�u.cación e Internet 
¿ { fno n7li'VOfhrmn di' {!.\'flldio ') 

Con respecto a los usos, los datos de la encuesta seña lan en t re lo .  primeros, comun ica rse 

con a m igos/ fam i l i ares; husca r i n formación sobre temas especí ficos; pa ra t rab¡:¡ja r  y en cua 1io 

l ugar para est udia r ;  ent re ot ra s . 

Se concluve aue el u. o de I nt ernet es más  frecuen te  ent re los menores de 30 a ños, los que 
J ' 

cuentan  con ni veles de estudios al tos  y aquel los que provienen de hogares con i ngresos a l tos .  

Otro antecedent e  que l lega ¡:¡ l  s i st ema educélt i vo en a lgún punto con relación a I nternet es e l  

est udio de l  proceso de d ifosión  de I nt ernet en el l Jruguay .  En set iemhre de 2003, el L icenci ado 

José Mart í n  Za ma lv ide To11t rea l i zó una investigación en el marco de su t esi s de maest ría en 

sociología . 

Su ohjeto de est udio fue el proceso de di fus ión de I nt ernet en el Uruguay, a na l iza ndo los 

d i ferentes actores que i nt eract uaron en el mi .  mo y t ra tando de detect a r  que t i po de relación se 

establ ecían en t re los m i smos, h ás ica mente si eran relaciones de cooperación o de confl i cto. 

Fue u n  est udio explorat orio descr ipt i vo, donde l a s  t écnicas ut i l i zada s fueron l a s  en t rev is tas, 

aná l i si s  de documentos y aná l i s i s  de datos cuant i t a t i vos. 

J ,os actores que se tomaron en cuenta fueron el sector académico, ONG, empresas de 

t elefonía y t elecomun icaciones, ANTF.L, Estado, empresas proveedoras de serv1c 1os de 

ln ternet , usua rios y el s i st ema educa t i vo . Con respecto a este ú l t imo se t omo a l a  educac ión 

públ i ca pri mari a  y secunda ri a  y por . u puesto, su respect i vo papel en l a  d i fusión de I nt ernet . 

Con respecto a l  s i st ema educat ivo e I nt ernet afirma que, se produce un  "encorsetam ien to" 

de las  potenc ia l i dades de l a s  herramientas i n formát ica s  ya que no se i n t egran a l  proceso 

educa t i vo global, s ino que queda n rest ringidas al ámb i to  de una materia m ás. 

En lo que t i ene que ver con Int ernet en n i ngún moment o se pensó en l a  i mplementac ión de 

proyectos que i nvolucren conect ar a los centros educat i vos.  El acceso sólo se produjo en 

aquel los  cent ros donde las comis iones de apoyo de padres pudieron sustent a r  el gast o de 

conex ión para l as aul a s, que son aquel los que pertenecen a zonas con un mayor n i ve l  socio 

económico. El propio t ema de I n ternet t en ía m uy poca rel eva ncia en los p la nes de est udios de 

i n formát ica del p lan 96. 

Ent iende que l a  relac ión de I nt ernet y la educación i mp l i ca t a nto el acceso como 1<'1  

capacidad de a ná l i si s  para u n  verdadero benefi cio de lo que I n ternet puede ofrecer. Esto 

i mpl i ca una a rt icul ac ión de lo  nuevo con los "conoci m ientos t rad ic iona les" t ransm i t i dos por el 

s i st ema educat i vo . l ,o que d ice en defi n i t i va es que las nuevas t ecnologías no suponen 

soluciones mágicas  a l a s  di ferencias soc ial es. 

7 



F:du.cación e Internet 
¿ l lnn mll!vnformn de est11dio ? 

No se considera relevante comentar las demás conclusiones acerca de las relaciones entre 

actore. que i n fl uyeron en el proceso de d i fusión de I nt ernet en el l J rugu<ty, y<t que l a s  rn isnr n s  

se a lej a n  del proyecto de  i n vest igación .  

Como ot ro ant ecedent e a dest ac<tr se encuent ra el i n forme del proyecto de i nvest igac ión 

"('11/tura .!11ve11il y F,ducación Media ,'útperior en el [ lrug11ay ". 

El mismo es un e tudio cualitativo realizado durante los años 003-04, centrado en los 

va lores, normas y comport<tmien tos de l<t pob l ac ión adolescen te  ( 1 5  a 20 años) nacional  que 

cursó ó ah<tndonó e l  segundo c ic lo de la  enseña nza med ia  públ i ca. Las t écn icas  metodológica s  

ut i l i zadas fueron l os grupos de di scus ión y l a s  ent rev i st a s  en  profündidad . 

Nos cen trnremos espec í ficamente en el cap í tu lo Vl ya  que se refiere a los d i feren tes modos 

de . oci ab i l idad j uven i l  y paut as  cul t ura l es j uven i l es más  a l l á  de su relac ión con el á mb i t o  

educativo formal. 

F.n el m i smo se hace referencia a l  consumo cul t ura l  de los jóvenes en sus t iempos de ocio, 

a part i r  de a l l í  se l l ega a l a  <tfírmación de que los jóvenes han  i ncorporado a sus háb i tos de 

consumo cul t ural ,  práct icas que i mpl i ca n  a l a s  nuevas t ecnolog ías, espec í fica mente  se refieren 

a l  chat, el correo electrónico e Internet 

Se deja  p l anteado t amb ién que l a  caracterizac ión de lo .  hábi t os de lect ura conforma u no de 

los <tspectos cent rnles para lograr ident ifica r l a  ca l idad de los procesos de aprendizaje  en el 

t iempo dedicado a l  l i ceo y en part icu l a r  en  las práct ica s  de estudio . 

A part i r  de lo  p lan teado man i fiestan  como el t ráns i to de l<t cul tura l et rada a l a  cul t ura v i sua l  

repl<tntea, no  sólo el u so de l  t iempo l ibre de  lo .  estud ia n tes s ino t a mbién los pos ib les 

encuent ros y desencuen t ros de l as t écn icas  de aprend i zaje y de estudio de los jóvenes. Aspect o 

que se pretende profundiza r  en l a  i nvest ig<tción . 

A modo de concl us ión, se pl<tntea l<t  ex i st enci<t de un  proceso de cambios en los háb i tos de 

los jóvenes ya que conv iven pat rones cul t ura les asociados a la lect ura ., la  escr i tura con l a  

i ncorpornción d e  l a s  nuevas práct ica s  <tsociada s a l a  tecnología . 
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Como a ntecedente más rec ien te se destaca l a  i n vest igación "Pun to  l Jy"de l a  consu l torn 

loca l "Grupo Radar". l ,a m isma dec id ió i n vert i r  en  una encues ta  a gran esca l a  con una  muest ra 

represent at i va de los usuarios de l n t ernet ., con el objet i vo de conocer en profund idad el perfi l 

del i n t ernau ta  u ruguayo . l ,a pr imer i nvest igación de est á consu l tora se rea l i zó en noviembre de 

2001, e l  éx i to  de su presen tación los i mpuL o a s i st ema t izarla . 

Las i nvestiQaciones u t i l i zaron l a  t écn ica de encuest as t el efón icas, con una muest ra tot a l  de 
,_, 

. 807 personas, represent a t i va de t oda la poblac ión en t re 12 y 65 años, resident e  en 

Montevideo, zona met ropo l i t ana ( r  , a  Paz, [ ,as  P iedra s, Rarros Rla ncos, Pando y C iudad de l a  

Cost a) y t odas las loca l i dades del I n t erior de más  de  5000 hab i tan tes. Fsto represent a  un  

un iverso tot a l  de  2 .208 000 persona . , repartidas un 60% en Montev ideo y zona metropol i t ana, 

y un  40% en el 1 nt erior. 

A con t i nuación se presen taran  los datos más re leva ntes de l a  ed ic ión de noviembre de 

2007 y en a lgunos casos su respect i va comparación  con el est udio rea l i zado en el 2006 . 

La composic ión del tn<trco muest ra ! fue de u n  46% de hombres y un  54% de mujeres. Con 

respecto a la composic ión de l a  m uest ra el 1 6% tenía ent re 1 2-19 años de edad ; el 16% ent re 

20-29; el 1 5% ent re 30-39; el 1 4% ent re 40-49 y el 24% en tre 50-65 . 

En t érm i nos generales con respecto a l a  composic ión del un i verso de i nt ernaut as, podemos 

decir  que, un 64% de los usuarios de I n t ernet est á n  en Montevideo con respecto a un 66% en el 

año 2006 . Fl 53% son menores de 30 a ños, ( 58% en 2006), el 1 6% son mayores de 50 a ños 

(9% en 2006). 

Fs i nteresa n te  destacar que el 70% t iene por lo  menos secundaria complet a, sólo el 7% no 

t iene más que est udios pri marios y el 49% de los usuarios son mujeres. 

Se destaca en el est udio que, en relac ión a l  2005 y al 2006, la penet ración de T nt ernet 

parece haber l legado a un cierto "techo" luego de haber crecido aceleradamente en los a ños 

anter iores No se han reg i st rado aumentos sign ificat ivos práct icamente en n i ngún segmento . 

Con respecto a la edad promedio del u suario, el est udio af i rma que es de 28 años Del t ot al 

de los usuarios u n  33% t i ene hast a 19 años por lo  cuál es el rango de edad con mayor 

porcent aje  de usuarios Es decir, en el ra ngo de edad menor a los 20 años la penet ración de 

T n ternet ya a l ca nza un 82%, m ien t ras  que ent re los mayores de 65 años shlo lo es un  9%. 

Esto est aría i nd ica ndo que de aquí  en más el au mento de la penet ración de I nt ernet se dará 

"natu ra l mente" por el i ngre. o de nuevos usuarios en los rangos de edades más jóvenes. 

FI estudio plantea que si se qu i s iera hacer crecer l a  cant idad tot a l  de usuarios habría que 

desarro l l a r  una estrategia que apun te  a los mayores de 50 años. 
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Con respect o a los usos, los m i smos siguen d iversi ficándose año a año . Ent re los 

pri nc ipa les est á n  el cha t ,  correo y búsqueda de i nformación . 

Est a fue a gra ndes rasgos la present ación del i nternauta uruguayo,  s i n  dudas es de un gra n 

aporte de datos que l uego se pueden profund iza r  y complementar  como se pretende rea l i zar 

con el estudio. 

Otro ant ecedent e que se nos present e  como el an tecedente más cerca no no sólo en t iempo 

s ino t ambién en cuanto al t em a  que aquí  se est ud ia ,  es el deno m i n ado P lan  Ceiha l .  

El proyect o Ceiba! (Conect i vidad Educa t i va de I n formát ica bás ica para e l  aprendizaje en 

l í nea) es u n  proyecto de i nc lusión d ig i t a l  promov ido por el gobierno que se desarro l l a  

esnec í ficamente en e l  á mbito de  la  ANFP 
. 

El P l an  Ceiba !  const i t uye u n a  gran apuest a del U ruguay a l a  equ idad, la democra t i zac ión 

de l  conoci m iento y la  mejora educa t i va . Concret ándose con el m i smo u n  proceso de 

act ual i zación de l  s is tema educat i vo a la  rea l i dad de los t i empos que corren 

FI objet ivo es poder bri ndarles a todos los n i ños y n i ñ a s  de l a s  escuela s  pLib l icas una 

computadora pori át i l .  Hac iendo l l egar de es tá  ma nera l a  t ecnología no sólo a l a s  escue las  s ino 

t ambién a los hogares ampl i a ndo aún más l as  posib i l idades de acceso de los ciudadanos de 

nuest ro país .  

Su objet i vo es i n t roducir las nuevas t ecnologías de m anera d promover l a  democra t ización 

del acceso a l a  i n fo rmación y l a  igua ldad de opori un idades para todos los n i ños y n i ñ as del 

pa í s  

En mayo de 2007 t uvo com ienzo e l  p l an  p i lo to del proyecto, e n  V i l l a  Cardal  ubicado en e l  

departamento de  Flor ida . Fue a l i  í donde se  h ic i eron  ent rega de  las  pri meras 1 60 computadoras 

port áJi l es. 

Cahe de. t aca r que se d i ferencia de proyectos y esfuerzo a nteriores por buscar por sobre 

todo t ra scender el mero equ ipam ien to para dar un paso más a l l á  y que efect ivamente se cump la  

e l  objet i vo de  i ncorporación t ecnológica con tod as l a s  letras y con todo lo  que  el lo con l l eva . 

"/,a.finalidad principal no consiste en pro veer de equipamientos y accesihilidad a los centms, 
a11nq11e está sea 11na condicián sine Cf"ª non del proyecto, sino garantizar su 11so inno vador 
intef(rado a la cotidianidad del aula, (?fi-ecer los sistemas de apoyo tecnolágico, formación y 
capacilacián a docentes, el desarrollo de contenidos relevantes, la cm?formacián de 
comNnidades de aprendizaje y la promoción de la parlicipacián .familiar v 
social. "(www.ceihal.edu.uy) 
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Es de grnn i rnpo11 ancia t ener en cuent a  d icho proyecto para nuest ro estudio ya que a pesa r 

de ap l icarse a l  s i stema de educación pri mar i a , genera una puer1a a una verdadera i ncorporación 

t ecnológica al si s tema educat i vo. 

Con nuest ro estudio además est a rí amos cont ribuyendo a conocer la rea l i dad de los l i ceos de 

segundo c iclo, l as  percepciones de los propios actores .. sus fac i l idades y d i fi cu l t ades con 

respecto a l tHernet, para pensar desde a l l í  junt o  con está experiencia, una posib le  pol í t i ca 

públ i c<l a ap l icarse en el s is tema educat i vo secunda r io . 
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¿ l !nn mwvo .fhrma de estudio? 

M a rco Teórico 

FI abordaje que rea l i za Ma nuel Cast e l l s  en "/ ,a era de la h!formación: Fconomia, sociedad 

y cultura ", nos perm i t i rá eshozar un pa norama genera l de lo  que s ign ifíca esta nueva era, a l a  

vez que no. l l eva rá a una aprox i mación más espec ífíca d e  l o  que son l a s  nuevas t ecnologías y 

el pa¡1el nrotaQon i st a  oue t ienen las m i smas. 
. ...., . 

FI  l ib ro en su conjunt o, como él m i smo lo  expresa, es un  i n t en to de real izar una t eoría 

sociológica de base empíri ca acerca de los procesos económicos, pol í t icos, sociales y cult urales 

que transforman el mundo en el cual v iv i mos. 

Según Cast el l s, desde fí na les de los años sesen ta  y mediados de los setenta se orig inaron 

t res procesos i ndependien tes : la  revolución t ecnológica de l a  i n formación ;  la  cri s i s  económica 

t an to del cap i ta l i smo como del estat i smo y el resurg im ien to de los movi mien tos soci a l es y 

cul t ura le  . .  La i n t eracción de estos t res procesos creó la  sociedad red a la  vez que generó una 

nueva economía., la  i n t ernaciona l/glohal y l a  cul tu ra de la  v i ri ua l idad . 

La revolución t ecnológica t iene l a  capacidad de modi ficar la base mat eria l  de l a  sociedad a 

un ri t mo acelerado por lo cuál será su pun to  de part ida . 

' 'Fn el último c11ar10 de siglo que termina, ""ª revol11ciá11 tec110/ágica, centrada en 
lomo a la it!formación, ha tran.�formado nue. /ro modo de pensar, de producir, Je 
cons11mif', de comef'ciar, de geslio11a1", de comunicar, de vivir, de morir, de hacer la 
guerm y de hacer el amor. "(Castel l s ;  1 998 :25 )  

Fsto no sig n i fi ca que  l a  t ecnología determ i ne a l a  sociedad ó viceversa , ent iende que  es  u n  

complejo modo d e  i nt eracción, pero lo  que s i  t enemos que t ener c laro e s  que l o s  ca mbios 

soc ia les son tan  espect acu lares como los procesos de t ransformación tecnológicos y 

ec nómicos .  

Fnt iende por t ecnología "el 11so del conocimiento cienl(/ico para espec(/lcar modos de 

hace/' cosas de una manera reorod11cihle. " 
' 

Fs i nteresan te  la idea de que, l as  nuevas t ecnologías no deben considerarse ún icamen te  

como herram ien tas  para apl i car s ino que . e debe entender que son t a mbién procesos que 

desarro l l a r  S i n  l uga r a dudas, I n t ernet ha s ido una t ransformación t ecnológica de enormes 

d i mensiones que logra i ntegrar varia s modal idades de comun icación como el escri to, ora l  y 

aud iov i sua l , en u na red i nteractiva 

· ·¡.;¡ s11f'gimienlo de 1111 n11evo sistema de com11nicaci/m eleclrlmica, caracterizado por 
su alcance o/ohal, su inteoracián de todos los medios de com1111icació11 v s11 � 6 � 
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inleractividad potencial, estú camhiando nuestra cultura y lo hará para 
siempre "(Castel I s; 1 997 361) 

Más a l l á  de est á afi rmación no deja  de t ener presen te  el problema de l a s  condic iones 

caracterí st icas y efecto. reale. de este cambio . 

S igu iendo con el énfasis  en  I nternet y haciendo un  poco de h i st or ia, l a  m i sma se orig i nó a 

través de una in ic iat iva e tadouni dense en la década de los sesenta, con el fi n  de evi tar l a  toma 

ó dest rucción soviét ica de l as comun icaciones de FE. l JlJ .  en caso de guerra nuclear. F I  

resul tado fue  una arqui t ect ura de red ciue no puede ser con t rolada desde n i ngún centro .. 

conformada por m i l es de redes i n formát icas autónomas que t ienen i n numerabl es modos de 

conect a rse. Así el Depart ament o de Defensa est adoun idense se convi rt ió en la hase de una red 

de comun icación global y horizontal de m i les  de redes que grupos e i nd iv iduos de todo el 

mundo se ha n ido apropiando para toda cla se de fi nes, como se cons idera. ciue puede ser en  

Montevideo por  parte de los jóvenes l i cea l es, el uso de l nt erne1 como una pos ib le nueva forma 

de estudio. 

M ás a l l á  de l a  fa l t a  de datos exactos sobre los usuarios que est án  rea l mente conect ados, 

ex i st e  l a  op in ión consensuada sobre su pot enc ia l  pa ra explot a r  y aunque el acceso a la red sea 

por pa r1e  de l as cla ses más favorecidas, s i n  duda el acceso se segu i rá  e pand iendo. Aquí  es 

cuando se puede ver como T n ternet t iene t anto la capacidad de conectar como desconect a r  a l  

m i smo t iempo a todos aquel los que n o  t engan acceso . 

"No ohstaníe, el hecho de que se expanda en olas sucesivas, comenzando por un elite 
cultural, sign{f'ica que serán sus practicantes de la primera ola quienes determinarán 
con sus usos los háhitos Je la comunicacir)n. "(Cast el l s; 1997 :393) 

FI conocer los hábi tos que generan los jóvenes a t ravés del uso de l nt ernet es parte de lo 

que se propone est ud iar  y en base a los m i smos, conocer la relación si es que ex i st e, con l a  

educación. 

El desa rrol lo de la comun icación  elect rón ica perm ite l a  rea l i zación de las  func iones de l a  

v ida cot id ian a  como t rabajo, compras, en 1 reten i m i en tos, salud, serv ic ios, y por su puest o 

educación . Todo está a l l í , l a  cuest ión es conocer que usos l e  dan nuest ros jóvenes l i ceales, 

espec ífica mente con respecto a la posib i l i dad de i ncorpora r una nueva forma de est udio y 

adquir i r  conoci m ient o de forma total mente d i st i nt a  a lo que ofrece el s i st ema educat ivo .  

" La gal ax i a  I nternet" de Castel l s, es un l i bro que propone una sene de i deas sobre l a  

i n t eracción entre I n t ernet, economía y sociedad sobre l a  ha se de  observaciones select ivas, . 1 

1 3  



Fducación e Internet 
¿ l Jnn nuevo p1rma d<! est11dio '? 

bien no aborda los usos de l nt ernet en l a  educación ex i st en algunas  referencia .  a l  á rea que va l e  

l a  pena dest aca r. 

A fi rma que lo funda ment a l  es que poda mos cambiar el concept o de aprender por el de 

aprender a a.prender. Hace referencia as í  a l a  cant idad i nmensa de i n formación que se encuent ra 

en 1 n t ernet por lo cual lo que real mente se neces i ta  es la hahi  1 idad para decid i r  qué queremos 

buscar, cómo obt enerlo; cómo procesarlo y cómo u t i l i za rlo  para l a  t a rea por la  que se i n ic io la 

búsqueda . 

Esto mod i fica el aprendizaje ó l a  forma en que estamos acost umbrados a aprender, por lo  

cual "adquirir la capacidad intelectual para aprender a aprender ohleniendo it?formación 

digitalmente almacenada, recomhinándola y utilizándola para producir conocimientos para el 

ohjelivo deseado en cada momento, es 1111 pre.rn¡meslo que pone en lela de jlficio lodo el 

sistema educativo desarrollado a lo largo de la era industrial. ' '  (Cast el l s; 200 1 :  308)  

Otro autor relevante que puede ayudarnos a comprender cómo los  cambios culturales de la  

sociedad act ua l est á n  est recha mente v incul ados con las  nuevas t ecnologías de l a  i n formación 

es Juan Carlos Tedesco . 

Rl aut or a fi rma que l as nuevas tecnologías no sólo t ienen un  i m pacto s ign i ficat ivo en lo  que 

es la  producción de b ienes y serv icios si no que abarcan al conj un to  de las relaciones socia l es . 

Su h i pótesis cen t ral g i ra en  torno a que l a  evo lución de las  t ecnología s responde a los 

requeri m ientos de l a s  rel ac iones socia l es . Est á h ipótesis se con t ra pone a l as vers iones que 

sost ienen que son los ca mbio .  t ecnológ icos los que provoca n ca mbios en l as relaciones 

socia l es, por el cont rario, Tedesco ent iende, que si b ien  ex i st e  una relac ión d i n ám ica ent re 

tecnología v rel aciones soci a l es. son est ás  ú l t imas  l a s  eme t ienen un  rol act i vo . Como eiemnlo .._, .1 ' J. :; ' , 

expresa que no fue la i mpren ta  l a  que determ i n ó  la democra t ización de l a  l ectura si no la  

necesi dad soc ia l  de democrat izar la  cu l tura lo que expl i ca l a  i n vención de la  i mprent a . 

A l o  que apun ta  es a que se reconozca que el problema se t ra ta  de socia l i zar l a s  t écn ica s  y 

no de tecn i ficar  a l a  sociedad . I nt en ta  que reíle ionemos a.cerca del papel de l a  e. cuela dent ro 

de lo  que es el nuevo escenario socia l  en el cual v i vi mos y que se in ten te  de fi n i r  una al ternat i va 

educativa coherente con el mismo. 

Como punto de part ida entonces, debemos en tender que estamos v iv iendo un  prof undo 

proceso de t ra nsformación socia l .  

Ent i ende que l a  escue la ha estado part icularmente cerrada al con tacto con otra s  

i n st i t uciones y con o t ros actores socia les., pero deb ido a l  r i t mo de l o s  ca mbios actua les; se 
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vuelve necesar io por pa1te de la m i sma,  t ermi na r  con ese a i sla m ien to  i nst i t ucional y redefi n i r  

s u  relaciona m i en to  con ot ros agent es soc ial i zadores como son l a s  nuevas t ecnologías d e  l a  

i n formación (NTI ) . 

En este mo mento de aislamiento es cuando se vuelve evidente la brecha existente entre los 

a lumnos fa m i l i a ri zados con las  NTI y la escuel a . Período que est á pasa ndo el s i st ema educat i vo 

de nuest ro pa ís y que nos l l eva a i n teresarnos por esos a l umnos fa m i l i ar izados con las NTI ,  

(espec í fica mente por  I nternet ) y sus  percepciones acerca de los u sos educat i vos que le  pueden 

dar a las m i smas y qué t a n to  l a s  i ncorporan a el s i s tema t radic ional  de aprendizaje del  l iceo. 

Tedesco no t iene dudas de que la ut i l i zación de las t ecnologías es un i n st rumento muy 

i mportant e  para el proceso de aprendizaje  y re fl ex iona que s i  su presencia ya es un hecho en 

mú l t i pl es aspectos de la  v ida socia l : ¿por q11é no ha de estarlo en la ed11caciá11 '? 

La producción sociológ ica de Rourdieu es t ambién pa11 icu l armente út i l , en especial porque 

nos perm i t i rá ent ender el aprendizaje del s i stema educat i vo y en base al m i smo, empezar a 

ent ender l as di ferenci a s  con lo que puede ser el aprendi zaje por med io  de I n t ernet. 

Su proposic ión i n ici a l  es que t odo poder de v io lencia si mbó l i co es, todo poder que logra 

i m poner s ign i fi caciones como legít i mas d i s imul ando las rel aciones de fuerza en l a  cual se crea 

su prop ia  f uerza . Para i m poner una a rb i t ra r iedad cul t ura l  hay que apl i car v io lencia s i mból i ca, 

es deci r, que el s is tema educat i vo es, la  i m posición de una arb i t ra r i edad cul t ura l  a t ravés de l a  

apl icac ión de una v iolencia s imból i ca F:s una  a rb i t ra riedad porque n o  es una determ i nac ión 

biológ ica, fís ica ó esp i ri t ua l ,  si no que v iene determi nada por las rel ac iones de fuerza ent re 

grupos ó cla ses . Fstá arb i t ra riedad cult ura l  se i m pone a t ravés de una acción pedagógica . 

La acción pedagógica es objet i va mente una v io lenc ia s i mból i ca porque term i n a  

reproduciendo la sel ección cul t u ra l  arbi t ra ria. de  un  grupo ó cl a se dom i nante. F:s así como l a  

acción pedagógica con t r ibuye a reproducir no sól o  una  arb i t rariedad cu l tural s i no que t a mbién 

reproduce las relaciones de fuerza que fundamen t a n  el poder de i mposic ión arb i t ra r io . 

r ,a acción pedagógica i mpl i ca necesa r iament e  una autoridad pedagógica ya que el poder de 

l a  violencia s imból i ca se ejerce a t ra vés de una rel ación de comun icación., pero est á 

comun icación es un i la teral en  el sent ido que es en defi n i t iva una i m posic ión del maest ro ó 

autoridad pedagógica hacia sus al um nos . r ,o que se quiere p lan tea r  en  defi n i t i va es como se 

i nst aura u na. relac ión de comun icación pedagógica que d i si mu la  l as rel aciones de fuerza que l a  

hacen posible . Por el hecho de  que  l a  acción pedagógica d i spone por defi n ic ión de una  

autoridad pedagógica, los recept ores pedagógicos est án  d i spuestos de  en trada a reconocer l a  

leg i t i m i dad de  la  i n formación t ra nsmi t ida 
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Fd7lcación e Internet 
¿ l Jnn m1eva forma de est11dio '! 

Toda <'lutoridad ped¡:¡gógica impl i ca un  t rah¡:¡jn pedagógico que es el encargado de urrn 

i nculcación duradern , es deci r, de generar un hahi t us como producto  de la  i n t ernaciona l i zació n  

d e  los pri nc ip ios d e  arhi t rariedad cu l t u ral que se i m ponen por p<'tri e d e  u n  grupo ó clase y que 

l a  escuela reproduce a t ravés de l a  acción pedagógica. Generado el habi tus de est á arh i t ra ri ed¡:¡d 

cul t u ra l  se i nt erior iza de t a l  forma que aharca t odas nuest rns  práct icas 

La educaci l1n  es un  i n st ru mento fundamental de la con t i nu idad h i stórica ya que es u n  

proceso ¡:¡ t ravés del cu¡:¡ I se rea l i za e n  e l  t iempo l a  reproducción de l a  arb i t rar iedad cul t u ra l  

med ian te  la  producción de l  hab i t us  

S i  pensamos en I n t ernet y su  pot encia l  se  ent iende que  es capaz de  desarro l l a r  nuev¡:¡s  

relac iones ; pedagogías, procesos comun icat i vos y formas de aprendizaje muy  d i st i n tos a lo que 

ha p lan teado Rourdieu hast a aquí y será el propio autor quien nos ¡:¡yudará a comprender esto 

El uso cada vez más genera l i zado de I n ternet est á generando un  nuevo hahitus en los  

i nd iv iduos, es  decir, se crea n nuevas formas de perc ih i r, actuar, comun icarse, ¡:¡prender, ent re 

ot ras, que se t rasladan a d i st i n tos aspectos de la  vi da cot id i ana . 

F. I  i nd i v iduo ¡:¡ t ravés de I n ternet puede eleg i r  l a  i n formación ó el t i po de arb i t ra riedad 

cult ura l  que quiere conocer, es él quien decide a d i ferencia de l a  recepción pas iva que se acepta  

y se reconoce de I¡:¡  escuela . Se t iene l a  posib i l i dad  de cuest ionar y de segu i r  nut riéndo. e hasta 

encont rar aquel lo que consideremos lo m ás adecuado, no todo t iene porque ser legit i mo como 

In es en la  escuela .  Lo e. encial es aprender ¡:¡ a.prender como a fi rma Cast el l s . Se vuelve 

evidente l as d i ferenc ias  en t re las formas t rad ic iona les de ejercer el poder,, de enseñar y l a  

emergen te  cu l tura v i rtual 

F. t amos an te  la  presencia de un  nuevo cap i t a l  cul t ura l  y si mból i co que abre un montón de 

posib i l idades a la  hora de mod i ficar  l¡:¡s d i st i nt a s  act iv idades de nuestra v id¡:¡ cnt id i <'ln<'I , como In 

es para los jóvenes mont evideanos est udiar y adqu i ri r  nuevos conoci m ientos. 

Como aprox i mación má.  especi fica t omaré "/11/emel y Sociedad en A mérica /,atina y el 

Carihe, Investigaciones para sustentar el dialogo ' ', de Marcelo Bon i l l a  y G i l les C l i che .  

Fste l ihrn surgió por la  convoca toria de l a  Facu l t ad  l .at i nn¡:¡ rnericana de C i enci a s  Socia. l es 

(FLACSO) y el Cent ro I n ternacional de I nvest igaciones para el Desarrol l o  (C T T D/ l DRC,  

Ott awa-Canadá) en ju l io  de 1 999 p¡:¡ rn el concurso de proyectos de i nvest igación sobre 

i mpact os socia l es de las t ecnologías  de la i n formación y comun icación en Amér ica Lat i na  y el 

Caribe .  

"A t ravés del m i smo de decid ió apoyar a ocho proyectos de i nvest igación sobre e l  i m pacto 

de las TIC en área s f u nda ment ales de desarro l lo  Podemos encontra r  el estud io de l  proce. o de 
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l�ducación e Internet 
¿ f lnn n11C'vn fhrma de est11dio '? 

i n rormat ización de la I n t endencia Mu n ic ipa l  de Montev ideo así como proyectos acerca de 

educación e I n ternet en A mérica Lat i na que va. le  la pena t ener en cuent a . Más a l l á  de los 

proyectos en sí, considero relevante  dest acar ciert os pensamien tos  acerca de l n ternet y 

educación que pueden col aborar de ma nera más especí fica con el proyecto. 

Bon i l l a  y C l iche a. f irman que l a s  nuevas t ecnología s de l a  comu n icación (especial mente 

T nternet ) se ca ra.et eriza n por su capac idad de expan sión s i n  precedentes en l a  h i storia . A l  

m i smo t iempo, en t ienden que son part e de l a  concent ración i nequ i t a t i va d e  i ngresos si mból i cos 

y materia les del mundo Así ,  el  primer problema que esbozan acerca de I nternet en América 

Lat i na es l a  equ idad . Esto no sig n i fica que l n t ernet no tenga el potencia l  para genera r  

i n tercambios equ i t a t i vos pa ra toda  la  población, todo lo  contra rio . Lo que sucede e s  que e s  una 

herra mien ta  que se encuent ra en pocas manos. 

Para los autores l as  i nvest igaciones sobre el i mpacto de las T l C:  resu l t an  út i les pa ra 

j ust a mente i l u m i nar el cam ino de las  posib les pol í t i ca s  públ i cas de la comun icación y la cul t ura 

de I nt ernet . Está sería la vía para j ust a mente revert ir  las exclus iones que ex i st en en l a  reg ión  

con respecto a l a s  TIC: . Ent ienden t ambién que debemos dejar de l ado la v i s ión meramente 

i n st ru menta l  y t écn ica que se l a  da a I nt ernet y que comencemos a ver todo su potenc ia l ,  como 

un nuevo lenguaje y s i st ema de representaciones donde los jóvenes t i enen el espacio para crear 

y el egi r . 

r ,as experiencias que el los describen en el l i bro cuando se i n t roduce l n ternet en u n  aula son 

l a s  que reproducen pedagog ías y práct icas t rad ic ionales que oh. t acu l izan el desarrol lo de u n  

aprendi zaje con ot ras ca racteríst ica s, m ás part ic ipat i vo y crea t ivo por mencionar a lguna .. que 

puede ofrecer I nt ernet . As í  es como el los observan que se p ierden de v i sta los potencia les de 

I n ternet ,  ent re los cuales se encuent ra una nueva forma de aprendizaje  y estudio . 

Con respecto a l a  i n formal ización de l a  I nt endenc ia  Mun ic ipa l  de Montevideo sucede a lgo 

parecido .. ya que expl i ca n  cómo el papel de I n ternet solo ha cumpl ido un papel t rad ic ional en la  

d i fus ión de i n formación, como una promoción de los gob iernos t rad ic iona les s i n  desarro l lar 

t en iendo la posib i l i dad, una cul t u ra de part ic i pación c iudadana, una "ciherci udadan ía"� 

Se dest aca n l a.  presenc ia de dos v i s ione. cont rapuest a s  en lo  que se refiere a l a  

i mplementación d e  l a s  TTC: La domi nan te  e s  l a  que hace d e  I nt ernet un  i n st rumento t écn ico y 

l a  o t ra es la que i n t en ta  hacer resurgi r su potenci a l .  Est as dos v i s iones reflejan el choque de dos 

corri en tes más profu ndas y que son por un l ado, la  que reproduce formas t rad ic iona les de 

domi nación o poderes t radic ionales y por o t ro lado, l a. que pert urba ese orden como 

represent an te  de una nueva forma de aprender fuera de los s is temas t radic ionales de educación,  

donde además se est ablecen nuevas formas de i nteracción y socia l izac ión . 
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Hducación e Interne/ 
¿ {!na n11eva fi1rma de est11dio ? 

A t ravés de l as d i st i n t as  i nvest igaciones que t iene el l ibro Bon i l l a  y Cl i che l l egan a l a  

conclus ión d e  que l a  i mp lement ación d e  I nt ernet por s í  sol a  n o  genera ca mhios que perm i t a n  

un mejora m iento de  l a s  condic iones de  l o s  i nd iv i duos. A l  cont rario , I nternet en l a  mayoría de 

los  casos reproduce y agud iza las cond ic iones de desigua ldad que ex i sten por  la i ncorrecta 

ap l i cación que se hace de d icha herra mien ta  a escuel as  y gob iernos loca l es i n vest igados en 

A mérica Lat i na  y el Caribe . Concluyen que para que ex is ta  una Cu l t ura I n t ernet que a segure el 

acceso, la  aprop iac ión y el uso en un  sent ido socia l  de l as T IC, t ienen que converger t res 

procesos :  

' 'la construcc1m1 de una nue va visión y ¡Jráctica de Internet: el estahlecimiento de 
nue vas ahanzas estratégicas entre ent;dades y personas de las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector pri vado y el gubernamental con el objetivo de lograr un 
desarrollo social de las Tf( '  y la lucha por parte de la ciudadanía por la consolidación 
del Oerecho a la comunicación y c11ll11ra, el /)erecho a Interne/ , ya sea a nivel 
cotidiano como a nivel nacional e ;nternacional. "(Bon i l l a  y C l iché;  200 1 :  604) 

La i ncorporación teórica de José Joaquín Brunner en su l ibro Educación e Internet ¿La 

práxima revol11cián ? será si n dudas de gran releva ncia para la i n vest igación . 

Comienza p lan tea ndo las  d i st i n tas revoluciones t ecnológica s, que a su ent ender se ha n 

producido en l a  enseñanza . F.sto a su vez nos l levará a u n  p l an teo de fu turos escenar ios que 

aport an  una m i rada ana l ít ica hac ia lo  que son las NTIC en relación d i recta con la  educación . 

Resul t a  i nt eresan te  dest aca r  las d i st i n tas revoluc iones t ecnológicas que menciona R run ner 

porque con las m i smas nos hace ver como se ha ido t ransforma ndo la escuela . 

En pr imer l ugar, nos habla del surgi m iento de l a  escuela pa rroquia l  en  l a  t emprana Edad 

Medi a . Las m i smas  era n i n st i tuciones pri vadas; dependien tes de la igl es ia y d i spersas 

t erri t  oria  1 mente No ex i st Í<l un  s i stema esenia r propia mente organ izado n i  pla n i ficado además 

de que era n pocas escuelas, su objet i vo era formar buenos cri s t ianos y prepara r personal  para 

l a s  t a reas ecles iást ica s. La t ra nsm i sión de conoci m iento era de hase ora l  por lo cual l a  memori a 

tenía u n  papel funda ment<1 l ;  el método de est udio pract icado era la repet ic ión 

r ,a  segu nda revoluc ión educa t i va se da ent re el Renac i m ien to y l a  R evoluc ión I ndust ria l  

dónde se estab lecen los Est ado-Nación por l o  cual l a  educación pasa d e  l a  esfera pri vada a l a  

esfera públ ic<1 . Apa recen i n st i t uciones públ i cas encargadas d e  l a  educación y formac ión 

espec íficamente que generaron a su vez un  proceso de secular ización y homogeneización de l a  

educación . De  la cul t ura ora l se  pasa a l  t e  to  i m preso lo  cuál es parte fundamenta l  de  l a  

revolución.  
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Hducación e Internet 
(. r !na nueva .fi1rma de est11dio ? 

Con la revol ución I ndust r ia l lo que suced ió fue que el s i stema educat i vo tuvo l a  neces idad 

de adapta rse a los nuevos procesos t ecnológicos y por lo t a nt o  a l as  nuevas t a reas que requería 

l a  sociedad y l a  econom ía  de aquel entonces . 1 ,a  pret ensión de d i cha revolución fue 

un iversa l i zar  l a  educación . Fstá se convi rt ió en el pri nci pa l medio para acceder a un puesto de 

t rahajo remunerado. 

Para R run ner act ua l men te  est amos presenc iando una nueva revolución educac iona l . 

Fx i sten para el autor dos factores muy relac ionados en t re s í  que e pl ica r í an  está nueva 

revo luc ión educacional que son, por un l ado la g lohal i zación y por ot ro lado l a  revolución de 

las NTIC . 

Se pondrá énfa .  i s  en el cap i tu lo  IV  del l ihro ya que el m i smo real i za una aná l i s i s  de los 

posih les escenarios del fut uro educacional en torno a l as  NTl C: que se considera n relevan te  para 

el estudio 

El pr i mer escenario en resumen para R ru n ner es, aquel donde t odo camhia para permanecer 

esencial mente igua l .  1 ,o que sucede bás ica mente aqu í  es que las NTJC: si rven para reforzar el 

modelo pedagógico en uso, es decir, el t rad ic iona l .  

El segundo escenario perm i te  ver como l as nuevas t ecnologías pueden convert i rse e n  e l  

medio por  el cual los  a l t 1mnos pueden cont rolar sus  propios aprend izajes. 

" . . .  las nue vas tecnologías permiten a los estudiantes acceder a la it�formacián qlfe 
alguna vez estuvo hc{jO el dominio exclusivo del profesor y navegar por s11 c/fenta 
sohre la "primera ola " y más allá " (Rrunner; 2003: 1 35) 

El tercer escenar io p lan tea un  orden comple tamente nuevo de just i fi caciones para el u so de 

l a s  nuevas t ecnolog ías  en l a  educación . El pl an ten en general de este fut u ro escenar io 

educaciona l  e. que con la emergencia de la  soc iedad de l a  i nformación t odos t endíamos que 

mejorar const antemente nuest ras dest rezas y condic iones por lo  cuál  cobrarí a n  relevancia l a s  

N T J C:  como nuevos mét odos de  enseña nza y aprendizaje .  

Es i nt eresant e  ver como en este escenario las aul a s  no t ienen que sufr i r  u n  cambio rad ical 

en su funciona m iento porque en rea l i dad lo  que . ucedería en este escenario es que, el aula se 

pondría en s incron ía con el mundo externo. A l  igual que en el pri mer escenario la 

al fabet ización i n formát ica aparece en el cent ro pero en vez de apa recer como una necesidad 

pedagógica reforzando el act ua l  aprendizaje, aparece en el tercer escenario como requerida 

desde fuera, es decir, por las nuevas ex igenci a s  del mundo act u al . 

1 9 



Fducacíón e Internet 
¿ f /na m1eva.fhrma de est11dín ? 

Por úl t i mo, el cuarto escenario t i ene un p lan teo mucho m ás rad ica l  que los anteriores y 

t rat a sohre la educación vi rt ual l Jn p lan teo hast <l ahorn utópico ya que est e  t i po de aprend i zaj e 

"pondría a disposicián de todos, de manera accesih/e toda la it�formacián y el conocimiento 

facilitando que los alumnos lo capten de acuerdo a s11. necesidades, capacidades y 

posibilidades de tiempo,· y que lo hagan de la manera y de acuerdo a las formas de 

inteligencia que mejor les permita avanzar es s11 desarrollo personal y /ahora/. . .  " (Rmnner: 

2()03: 1 ó()) 

El p lan ten de R run ner acerca de los f u tu ros e. cen<l rios educacionales es de gra n  Rporte para 

el est udio porque por sobre todas l a s  cosas, colabora a la  horn de p lan tea r  cuá l es el escenario 

<lct ual  de los l iceos públ icos y privados de segundo ciclo de Montevideo con respecto a l a  

I nt ernet y t a mbién porque pone de man i fi esto la  releva ncia de las  N T J C  en  e l  m undo act ual  y 

su incidencia en la educación. 
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F.ducación e Internet 
¿ r !na m1evn fhrma de est11dio ') 

Princinales Hallazgos: 

F.l propósi t o  de las  s igu ien tes pág inas  es develar  a t ravés de l a s  expres iones de los 

ent rev i s tados aquel los aspectos que no se nos present a n  t an  v is ib les  acerca del proceso de 

i ncorporación t ecnológica en la  educación . De está ma nera entenderemos que la i ncl us ión 

d ig i t a l  es s i n  l ugar a dudas un  proceso a desarrol l ar que a tañe funda menta lmen te  var ios 

aspectos i nt rí ns icos de nuestra cultura escolar . 

Según los objeti vos, pregun ta .  e h i pótes i s  de l a  i n vest igación,  se expl ic i tarán a 

cont i nuación los pri nc ipa les ha l la zgos Para e l lo se ha decid i do d iv id i r  el a ná l i s i s  en  t res part es. 

La pr imera sección estará ded icada exclusi vamente a l  d i scurso de lo. jóvenes l i cea les de 

manera de que poda mos comprender sus percepci ones acerca no sólo de l nternet sino t ambién  

de lo que  e l los en de fi n i t i va cons idera n que e s  estudi a r. A part i r  de  al l í  l a s  faci l i dades y 

d i ficu l tades de i ncorporar  I nt ernet a l  estud io comenzarán a hacerse v i s ib les . 

La segunda sección est a rá dedicada a l  d i scurso de los docentes, i n t entando desarrol l a r  

cuá les son sus concepciones acerca de  T nternet y sobre todo como ven el los el hecho de  que sus 

estudi a n t es la ut i l i cen y la estén, de una forma u otra, i nt egrando al i n terior de l a s  cla ses . Se 

pondrá én fa .  i s  además en l a s  d i ferenc ias  encontradas entre los docente. de l i ceos públ i cos y 

los docentes del l i ceo pri vado. N ueva mente l a s  fac i l i dades y d i ficu l tades de i ncorporación 

tecnológica a l  s i st ema educa t ivo secund<lrio se harán v i s ib les . 

F.n tercer y últ i mo l ugar, se exp l i c i t arán l as conclus iones más relevan tes . Dicha s  

refl ex iones fi n ales  pretender a rt icu l a r  l o s  p lan teos de  l o s  a l u m nos y docentes para termi nar  de  

forj arnos una  i de<l global del proceso de  i ncorporación tecnológica en los l i ceos de . egundo 

ciclo de Montevideo est udiados. Destaca ndo a l  m i smo t iempo los aspectos cent rales de l a  

relación entre educación e Internet. 
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F.ducación e Internet 
¿ l !na 

_
mwvo fr1rmn de est11din ? 

F:ntre lo viejo y lo nuevo: Internet como un complemento 

' 'J J11é hacen losjávenes estudiantes con las tecnologías it�formáticas en 
los límites simhálicos de la c11ltura escolar ? y viceversa. Prohahlemente, 
no todo lo q11e pueden, tal vez menos de lo que quieren y con seguridad 
más de lo que creen. "(Bon i l l a  y C l i ché; 200 1 : 04 1 )  

F.1 propósi to  de est á sección es l a  de poder es1ahlecer el posic ionam ient o de los jóvenes 

est ud i an tes <lcerc<l de I nt ernet y su respect iva rel aci ón con el estudio 

F.n pri mer l ugar, dehemos mencionar que el hecho de haher en t revi st ado <l alumnos de 

l i ceos públ i cos y de un  l i ceo privado nos h i zo suponer que ex i st i rí a n  d i ferenc ias en l a  

concepción y usos d e  l n t ernet por pa rt e  d e  los m i smos, s i n  emhargo, los a l umnos d e  a mbos 

t i pos de l i ceo coi ncid ieron  t an to  en usos como en su di scurso respecto a T nt ernet . 

Como ya se ha mencionado, pan i mos de l a  hase de que l <l  pob lac ión est udiada posee por 

sus condic iones socioeconómica .  un acceso rela t i vamente fác i l  y homogéneo ya sea den t ro 

como fuera del l i ceo . Este hecho fue el aue nos nerm i t ió cent rarnos en los usos de I n t ernet en l • 

referenci<l <l l<l educación rrnra comenzar desde a l l í  a an<l l izar l a s  faci l i dades y d i fi cu l t ades que 

encuentra la  i ncornoración t ecnolóQica en el si stema educat i vo . 
• u 

F.n referenci<l a los usos se puede dest <lC<lr., en pr imer l ug<lr, el uso de I n t ernet como 

herra mien ta  i n format i v<l . Al respecto, I nt ernet es para e l los un s i t io a dónde recurr ir  que les  

resul t a  más a t ract ivo que e l  l ihrn ya que les bri nda un<l gama amp l i a  de temas a eleg i r  lo cua l a 

su vez, l es genera l a  percepción de que en I nt ernet s iempre van  a encont rar a lgo de lo  que e l los 

est á n  buscando Resa l t an l a  rnp idez con que lo  pueden hacer por lo cual les t erm i n<l resu l t a ndo 

más  cómodo que t omar l<l  herram ient <l del 1 ihrn . 

Pa 11e de est á percepción puede verse expl icada porque las T IC (Tecnologías de l a  

I n formación y Comun icac ión) t i enen u n a  vari ed<ld i n mensa d e  temas, d i scursos, imágenes y 

son idos que se corresponden con los t i empos de la  soc iedad act ua l  y que por lo  tanto se 

encuent ra mejor preparada para entus iasma r a los j óvenes con sus ofreci m i entos . 

F.1 t iempo se vuel ve cent ra l en  este sent ido ya que los jóvenes por la rap idez de est e t i po de 

uso se encuent ran t ent ados con segu i r  pract icá ndolo, ya que l es hri nda la sa t i sfacción de poder 

cumpl i r  con sus obl igaciones l i ceales en el menor t i empo pos ib le. 

Est e  t ipo de uso se produce en un context o más h ien  cot id iano., en el sent ido que es 

sol amente út i l  pa ra i r  preparados a las c lases de una forma d i st i n t a  a las formas t rad ic i0 1rn les . 

" Y  sí en realidad sí porqJ.1e lo necesitas y lo pones en /.In buscador y lo encontraste: 
en un lihro por ahí tenés que huscar el lihro y después huscar en el lihro " 
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l•.'ducación e Internet 
¿ {/na nueva fhrmn de est11din ? 

Se dest aca as í  una nueva práct ica de est udio ya que de hecho, los jóvenes se han  

acost umhrado a t rasl adar a l  l iceo, e l  capi tal si mhól i co descubierto en  la  red . Fste hecho marca 

una nueva act i t ud por pali e de los jóvenes ya ciue despiert a i n ic ia t i vas de búsqueda y de u n  

nuevo funcionam ien to para e l  cot id i ano d e  l as cl ases . 

r ,a espera pas iva de recih i r  conoci m ientos se ha v i st o  sacud ida por parte de los jóvenes, 

aunque e l los  aún  no lo conciben como tal ,  su forma de adqu i r i r  conoci m ient o ha va r iado 

grac ias  al uso de la  red . 

FI uso i n format ivo para los jóvenes, no t ienen mayor pro fundidad para las forma s de 

est udio ciue las descr i t a s  ya que, al cont i nuar  i ndaga ndo en sus d i scursos comienza n a 

encontra rse respuesta s  cont rad ictori as. Las m i smas  son una expresión de res i stencia a l a  

l n t ernet y una muest ra clara de cómo deben ser lo .  procesos de aprendizaje para e l los 

Los est udiantes man i fíest a n  que a l  e nfrenta rse a una gama tan  a mpl i a  de t emas se 

encuent ra n  con l a  d i ficul t ad de d i scri m i na r  los men. ajes y de e leg i r  lo más adecuado para su 

estudio .  De está ma nera , la pri mer ventaja  seña lada por los propios actores, la rapidez de usar 

I nt ernet , comienza a d i si pa rse con el i n ten to  de obt ener una húsqueda sat i sfact ori a pa ra sus 

tareas l i ceales. l nc luso l l egan a man i festar expl í ci t a mente su i ncomodidad con este  t i po de 

búsqueda : 

"Tenés muchas cosas y como que tenés que re visar lo que te sirve y lo que no le sirve; 
en 11n lihro ta tenés todo, no tenés que andarfijándote q"e te sirve y que no. " 

Vemos como el l i b ro vue lve a tomar protagon i smo a l a  hora de est udiar para los jóvenes. 

Por las razones expresada s por los propios a lu mnos, el u so i n format i vo t iene un alca nce 

acotado a un momento determ i n ado de l a  v ida l i cea l que es la de concurrir a l as  d i feren tes 

clases i n formado de u na ma nera d i st i n ta y más cómoda que a nt es, s i n  por e l lo verse extendido 

su uso a ot ros momentos de la v ida l i cea l en donde el est ud io pudiese ser más profundo, porque 

es ju. tamente ahí donde los jóvenes com ienza n  a encontra se con d i ficu l t ades para manejar y 

estudiar con Internet . 

Aciu í  el desarro l l a r  en los a lum nos el denom i nado "esp í ri t u  crí t i co" se vol verá una  t a rea 

cen t ra l  para los docentes si es que se qu iere obtener un  máx i mo de benefic ios de l a  red . Como 

bien loe expresa Tedesco, "en un n11111do donde la informacián y los co11ocimie11/os se 

acumulan y circulan a trcn1és de medios tecnolágicos cada vez más .w?fisticados y poderosos, el 

papel de la esc"ela de he ser definido por s" capacidad para preparar el uso consciente. crítico 

y activo de las nue vas tecnologías que acumulan if!formación y conocimiento. " 4  

·1 (Tcdcsco: 2nn 1 · 7'i)  
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Ot ro t i po de uso mencionado por los estudi an tes fue el denomi nado "recorte y pego" . F. 1  

m i smo füe  i nd icado a t ravés de la m i rada de los  jóvenes, a l  comport a mien to de sus propios 

pares 

Nuevament e se muest ra n crít icos hacia d icha práct ica ya que sost ienen que ese t i po de uso 

no es !a verdadera forma de estudiar. 

r ,as d i ferencias  ent re l as  formas de est udio est ipu ladas  por el s i stema educa t i vo y lo que por 

fuera del m i smo se est á i ncornora ndo se ve resal tado nor los ent rev i stados. . • l 

"Por la facilidad que tenés al buscar la i1iforr11acilm pero a la larga me parece q11e 
por ejemplo hay algunos que hc�jan las cosas, las copian, las pegan y se las entregan 
a los profesores y no estudian y así empiezan a perder como escrihir y cosas así . . . y 
esu no es bueno " 

Destacan la i mportancia de no abandonar el hábito de la lectura y escritura, demostrando de 

est á manera la i ncorporación que han  t en ido por pa11e no sólo del s is tema educa t i vo si no 

tamhién por parte de sus fa m i l i a s  y de o t ra s  i n st i t uciones enca rgadas de socia l i za r; de genera r  

pau tas  de  comport a m ientos y de  fij ar  lo que se considera "correcto". Act ual mente l a  rea l i dad  

ha variado pero no ha l l egado a plasmarse subjet i va mente que  est udiar por  medio de In ternet 

. ea lo "correcto" .,  esto a t'1 n no parece ser del t odo posibl e. 

Las práct icas de recorte y pego se producen, a l  igual que el uso anter iormente descri to., en 

el t ranscurso de la  v ida cot i d i ana ., es deci r., del d í a  a d í a  y de c lase en cla se., es ah í  donde 

recurren m ayor m ente a l nt erneL. donde l a  m i sma  l es proporciona faci l i dades. Pero en cua n to  se 

les pregun ta  si estud ian  por medio de I n ternet pa ra los exámenes ó pruehas no duda n en 

recurri r a l  l ihro como la herra mienta más efect i va para obtener el éx i to  escolar. 

La  rap idez y fac i l idad del recort e  y pego que e l los sahen dest acar l uego no lo saben 

aprovechar en el sent ido que no saben est ud i ar e fect i va mente  de esa forma Aún  encon t rándose 

fam i l i a r izados con la  herra mien ta l es fa l t a  el i m pu lso pa ra que efect i vamente  desarro l l en  

nuevas capacidades y se  s ient an  capaces de  e leg i r  y no  sólo de  recih i r  si n cuest iona m iento 

a lgu no . 

Los d iferen tes t i pos de usos descri t os a t ravés de l a s  expresiones de los jóvenes refleja  en  

defi n i t i va sus concepciones de  lo  que debe ser y de lo  que e s  estud iar  pa ra el los actua l ment e . 

' ' Vo soy ut1 poco más convencional, si tengo que recurrir a lt1ter11et 110 tengo 
prohlema, pero soy rnás convencional. " 
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1 ,o expresado se dehe c lara mente a que el objeto cent ra l  que defi ne a l a  escue la es el l i hro . 

La cul tura de la escuel a ha s ido s i n  dudas l a  cultura del l i b ro . Es el l ibro el que ha funcionado 

como objet o  de saber ya que en el m i smo se encuentra todo lo que propone la escuela.  5 

S i  h ien ex i st e  consenso en que el estudio por medio de l nternet conl l eva u na mayor 

cone ión con el m u ndo ex terno., así corno t amb ién con l l eva mayores códigos aud iov isua les, 

mayor d ivers idad, crea t i vi dad, sociab i l i dad y por sobre todo un aprendizaje  menos solemne y 

menos l i nea l que term i na si endo más fác i l y ent reten ido, para los est udi a ntes de bach i l l erato 

es1 o no parece i nfl uir les ya que j ust a mente son estás  nuevas ca racteríst i cas las que hacen que 

no lo cons ideren u na forma de est ud io y aprend i zaje .  1 ,o que sucede es que su idea de estud io 

ha  est ado siempre v i nculada a la  idea de esfuerzo en un  formato l ib ro . 

A l  respecto es muy i n t ere. an te  l a  percepción por parte de los a l umnos  de que en I nternet 

"todo le lo sirven " y más i n t eresa n te  es aún  su cuest ionam iento hacia e l lo . No a socia n  l a  

faci l i dad d e  l nt ernet a l  concept o d e  est udio que l e  han i ncu l cado y q u e  se obt iene por sobre 

todas las cosas con esfuerzo . 

. . .  yo creo q11e no ay11da en el sentido . . .  a la.Ju ventud a rehuscarse un poquito más en 
todo, al estar todo servido en handeja como quien dice, la gente no se rehusca sahe 
q11e está eso ahí y ya está no se mue ven. /,a gente ahora h11sca lo .fácil y e. lindo 1m 
noco reh11scarse . .  " 

' 

Fsto l l eva a su vez a que sólo se ident i fique l a  l ect ura del l ib ro corno l a  ún ica leg í t i ma y es 

lo  que hace que los propios ojos del l ect or desva loricen otra s  prácticas t ex tua les como l a  

Internet. 

l ,as percepciones encontradas demuest ran l a  necesidad de t ener que efect i v i zar  l a  i dea de 

Castel l s  de cambiar el concepto de aprender por el de aprender a aprender si la educación 

pretende a lca nzar un  efect i vo proceso de i ncorporación t ecnológica . 

Dicho concepto por c ierto, socava todo el andam iaje que sost i ene a l  s i stema educa t i vo y su 

actua l  funciona m i en to  ya que aprender a aprender pa rt e  de l a  hase de que el propio i nd iv i duo 

sea capaz de obtener i n formación, de ordenarla , recombi narl a y ut i l i za rla  para sus objet i vo en 

cada momento que le  sea necesa rio, romp iendo de est a forma con l a  c lási ca aut oridad 

pedagógica y sus enseña nzas d i r ig idas que d i ficu l tan  por sobre todas las cosas la posib i l i dad de 

elección . 

' "El Internet marca el l í mite cn1 re la e'>:perienci a  dentro y fuera de la i<lse. dentro y f üern del orden 
educat ivo Este puntn de con fl icto también 1mire<1 la t ensión em re la cultura del l ibro_ concebida como una 
forrna de relación y de ont rol pedagógico sohr . el estud i ante. y las nuevas íonnas de aprendilajc a través de 
las navegaciones por el ciberespacio emprendidas por los jóvenes í uera de los espacios escolares y lejos del 
control del 111aes1ro "(Bon illa y í'l iché: 200 1 · 2  'i)  
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Haciendo referencia a Bourdieu no se estaría considerando a la Internet como una 

herra m ienta capaz de desarro l l a r  un  nuevo hah i tus, lo cual s ign i fí ca cons idera r l a  capaz de 

genera r nuevas rel aciones pedagógica s, procesos comun ica t i vos y formas de aprendizaje 

d ist i ntas  a l as est abl ec idas y legi t i m adas  por el s i st ema educa t i vo . l ,o i nteresant e de destélca r es 

que aunque aún  no se lo considere a n i vel d i scursi vo como lo  élntes expresado, no s ign i ficél 

que la I nt ernet no h aya provocado cambios y que no h ay a  generado nuevos hábitos de estud io 

en los jóvenes De hecho los d i ferentes usos descri tos son una muest ra de el lo . 

S i n  dudéis se vuel ve necesario a m pl i ar nuest ro concepto clás ico de a lfabet ización s 1  

pret endemos que  I n ternet forme parte  del proceso educa t i vo . 

R asados en Condemar ín  el concepto t radic ional  de a l fabet i zación  es el que se h a  defi n ido 

como l a  capacidad de l eer y escribi r textos manuscri tos ó i m presos . Pero se ent iende que en la  

actual idad,  la fu ncio nes de la  a l fabet ización no estarían sola mente referidas a l  hecho de aher 

l eer y escrih i r  s i no que se le i ncorporaría fil Célpaci dad de comun icarse por medio ora l y escr i to  

as í  como t ambién de poder pen sar  crít ica mente, de razonar en forma lógica y ut i l izar los 

nuevos avances t ecnológicos . 

En este sen t ido, el au tor ent i ende que a l as cuat ro moda l idades del l enguaje  (escuchar, 

h ab lar, l eer y escrib i r) se le  agregaría la de vi sua l i zar . F.sto se vuel ve cen t ra l  para la l ect ura de 

t extos elect rón icos ya que los m i smos present a n  c iertas d i ferencias que i n  f1 u yen de m anera 

s ign i ficat i va en la naturaleza y d i n ám ica de la conducta lectora. 

Los textos elect rón icos se pueden maneja r  i nt eract i va mente y atender requeri 111 i en tos 

espec íficos de u n  lect or ó de un  grupo. Ademá s su d i seño perm i te  i ncorporar  pla t a formas que 

si rven de gu ía  a l  l ector en su exploración,  faci l i t á ndole y est imul ando su lectura . A l  t ener una 

est ructura h i permed i al , perm i te  l a  consulta de múl t i p les pág inas  ó i nformación complementar ia  

a la vez que i ncorpora elementos de a udio, video, a n i mación, grabac ión ,  fotografía as í  como 

d i ferentes íconos que colaboran a la comprensión de su s ign i ficado 6 

l ,a navegación en red es cons iderada l a  herra m ient a de m ayor i mp acto en los procesos de 

aprend izaje por su ca racter ís t ica esencia l : la h i pe11extua l i d ad 7 La gran i n novación del 

h i pertexto es l a  de relac ionar d iferen tes h loques de i nformación med ian te  asociaciones 

con t i nuas . r ,as rel aciones a socia t ivas  son a la l a rga mucho más enr iquecedoras pa ra e l  

aprend izaje y a  que despiert a conocim ien tos previos de cad a  i nd iv iduo y eso le  perm i te 

6 (Condemari n e n  SunkcL G :  2006: 42)  

7 " E l  sistema d e  h ip  rtc · 10. <1 s í  como el de h i permedia a fectan el  concepto m ismo de texto t radicional de leer � 
escrib ir"(L ón en D<ínisa Garderes Torbel l i no: "Di elio, selección y apl icación de recursos digi tales en el 
au la": d ispon ible en www cci baledu . uy) 
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comprender los s ign i fi cados de nuevos conceptos; si n l ugar a dudas una  nueva fornrn de 

estudio . 

F. I  formato en este sen t i do se vuelve cen t ral y como h ien  lo  exp l i ca Condernar ín  los t ex tos 

elect rón icos a l  i ncorpora r nuevos e lementos requieren de nuevas dest rezas . 

Hemo. v is to cla ra mente corno l a  lectura de los jóvenes es una lectura según el concepto de 

a l fabet ización p la nteado ant eriormente., t radiciona l , es deci r; los ent rev i st ados dejan  en 

evidencia. que no asocia n l a s  práct ica s de lect ura cuando u t i l i za n  los t extos electrón icos y 

mucho menos lo  a soc ian a una nráct ica de est udio más a l l á  de oue efect i va mente lo sea. ó no . ' ' 

Más a l l á  de que l a  rea l i dad  nos muest ra s i n  lugar a dudas, una suh . -ut i l i za.c ión de l nt ernet 

con lo que respect a  a la  educación, . e dest aca que a la  l a rga l a  m i sma  podría conceh i r  u n  

amh ien te más propic io para generar mot i vación y d e  a lguna ma nera comenzar a comprometer a 

los a l umnos en el proceso de aprendizaje de una ma nera d i st i nt a  a la que v ienen habi t uados . 

Se ent iende que estos usos est á n  s i n dudas genera ndo e fectos heneficiosos en l a s  t a reas de 

ident ificación y recolección de i n formación F. 1  desa fío est á en segu i r  por este cam i no hast a 

consegui r  que los jóvenes t rans formen esa i n formación en conoci m ien to, est ahlec iéndose de 

esa forma un verdadero cambio cultura!. 

Queda c laro que aunque aún  no se man ifieste expl íc i tament e y aunque aun  no sean t an 

conscient es, la l nt ernet ha est ado produciendo t ransformaciones en l as formas de est udio de los 

jóvenes. Su concepciones muest ran la  i ncorporación soc ia l  que ha n t en ido y sus práct i ca s  

mue. t ra n  una nueva rea l i dad que est á surg iendo y se está estah leciendo, por dicha razón, en t re 

lo  v iejo y lo  nuevo, l a  l nt ernet act ua l ment e es un  complement o .  Ya l l egará l a  hora en que 

a mhas coi nc idan para mejorar los proceso. de aprend izaje a l  m i smo t iempo que se mejora rá l a  

s incron ización del s i stema educa t i vo a los t iempos que corren . 
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Entre In público y lo privarlo 

Para una mejor comprens ión de lo .  posiciona m ientos encont rados, se ha  dec id ido d iv id i r  el 

discurso docente en dos. 

En pri mer lugar, se expondrá lo que hemos dado en l l amar  el d i scurso " forma l"  acerca de 

I n ternet y en segundo l ugar, se expondrá aq uel d i scurso d i rig ido excl us ivamente a l a  

i ncorporación y práct ica. e fect i va  de I n t ernet por pa 1ie  de los docentes y su posición acerca de 

l a s  m i smas  con respecto a sus  a lumnos .  

Con respecto a l  d i scurso "forma l", el m i smo es co111pa 1i ido por docentes t an to de l i ceos 

púh l i cos como pri vados En el m i smo, no se man i fi est a. desacuerdo a lguno en el u so de I nt ernet 

por parte de sus a l umnos . 

A l  m i smo t i empo, podemos a fi rmar  que lo consideran heneficioso para la educación, sohre 

todo porque ma n i fiest an t ener h ien presente que l a s  T IC: han avanzado de ma nera ve1i ig i nosa y 

que as í  como han  a l ca nzado var ias esrera s de l a  sociedad, en t ienden que l a.  educación t a mpoco 

ha escapado de el l a s .  

"(',uando yo les mando a los chiquihnes a huscar if?formación, la hihliografía . . .  yo sé 
mús r) menos de que sitio la van u sacar porq11e mire antes y está hien porq11e . . .  ' 'ah 
no, usted tiene que ir al diccionario de a11/ores literarios . . .  ' ' ;  eso me parece q11e sería 
como entrar e11 la época de la tapicera y pedirles que escrihan con martillos y cincel 
en la piedra ¿no ? " (Uceo privado) 

Part e  del d i scurso formal es t a mhién l a  preocupación de gu iar  a sus a l umnos en el acceso ; 

de genera r en e l los espír i t u crít i co para que erect ivamente puedan  obtener verdaderos 

heneficios y que puedan e leg i r  e i ncorporar aquel los mensajes que c ie11a mente les resu l ten  

útiles. 

'' . me parece que lo q11e hay de fondo es cómo ayudarlos a ser críticos .fi··e11/e a 
lntemet, .fi·ente a la tele visión, .fi··ente a una película, es lo mismo, es u11 campo más Je 
acción para el q11e creo no hay marcha atrás. " (Uceo ¡níhlico) 

Ot ra concepción compa11 ida  por los docent es en su conj unto es la de creer que sus 

est udi an tes le  dan  u n  st at us superi or a todo aquel lo que viene de I nt ernet por proven i r  

j u. t amente d e  una máqu i n a. 

Considera n que esa creenc ia  fiel en l a  computadora. es la. que los l l eva a a l eja rse de Jo .  

l ibros Lejos de este p lan teo, los  docent es se  sorprender í an  de conocer que sus  a l umnos como 

ya vi mos, en rea l i dad ponen en un p l ano superior a los l i h ros a la  hora de est udiar . 
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Pero más a l l á  de este d iscurso formal compa ri ido por docent es púb l i cos y pri vad.os se 

com ienzan a encontrar d i ferentes posicionam ientos entre unos y ot ros y los i mpulsos y 

res istenci as del proceso de i ncorporación de l nt ernet a la  educación comienzan a surgi r . 

Obv i amente, los docent es son una pa rie clave para la i n t egración de l as TI C, por lo cua l  

sus resi s tencias a l a s  m ismas j uegan u n  rol f undamental Esto  v iene m u y  determi nado por su 

propia formación t radic iona l y su fal t a  de fam i l i a ri zación con l as nuevas t ecnologías . 

Es por el lo que se vuel ve releva nte vencer esas resi stenc ias  de manera que no sólo e l los 

aprendan a manejar los equ i pos si no que aprendan a enseñar con los m i smos . Fst e  aspect o 

requiere un camb io cul tura l  que no solo a tañe a los  docent es si no que obviamente i nvolucra a 

todos los actores del sistema educativo . 

Más a l l á  del d i scurso formal encont rado en un pri nc ip io,  pud i mos ident i ficar, al cont i nuar  

i ndagando, d i ferentes posic ionam ientos en los docentes estudiados según pertenezca n a l i ceos 

públ i cos ó privados . 

Es i n teresan te  que fren te  a l a  pregun t a  si les p i den a sus a l umnos que busquen i n formación 

en T nternet se pueden encontra r  respuestas opuestas que obviamente com ienzan a develar l as 

d iferen tes post u ras . 

I ,os docentes de l i ceos púb l i cos man i fi estan no pedi rl es a sus a l umnos que busquen en 

I nt ernet , aún si endo consc ien tes que es al pri mer l ugar donde sus alumnos recurren . 

; 'P�h no pido, ellos e.\fJOt1tá11eamente lo hacen á me preguntan los sitios en los que 
p11ede11 lm<1car. Pero yo con m11cha ca11/ela porque ya le digo me ha aparecido 
material con gruesos errores . . .  " (/,iceo Púhlico) 

; < Yo me manejo mucho con los /ex/os, en 11i11glÍ11 1nomenlo los mando a es111diar de 
Internet, 111111ca. " (l.iceo Púhlico) 

En ca mb io, los docent es del l i ceo pri vado estud iado, man ifiest an  s i n  i nconven ien tes que 

p iden a sus a l umnos que busquen en l n ternet . 

' 'Nosotros les damos algunas páginas que nosotros investigamos q11e ya hemos leído 
y sahemos que tienen el material adecuado y IJ11eno les pedimos en general que ellos 
h11sq11en en esas páginas. Pero hueno, ellos ig11al investigan y traen materiales 
nuevos y lo que les pedimos es que lo podamos cm�frontar y leer para ver que 
materiales dejan en el cuaderno y cuales no. " (l.iceo Privado) 

S i n  l ugar a dudas, encon t ramos d iferentes ma neras de encarar la  apari c ión de I nternet en e l  

p lano educat i vo .  

( ,os docent es de l  l i ceo privado se muest ran mucho más  en tusiasmados con I nt ernet y con 

su i ncorporación a la i n st i t ución l iceal ; no t ienen res i st encias a la hora de recomenda r una  

p ág i na ó de ped i r  u na búsqueda por  la  red a sus  a l umnos . T ienen  menos preju icios y se 
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encuenr ra n  más pred i spuestos a i ncorpora rla a sus d i ná m icas de c lase; i nc luso man i fiest a n  l a  

p l an i ficación de  act i v idades dónde l a  l nl ernel j ugaría u n  papel centra l  y donde su pot enc ial 

podría ser correcta men le  desarrol lado para el proceso de aprend izaje. 

" . . .  nosotros queremos hacer algo . .  .por ejemplo, cuando queremos mostrar la cultura 
musulmana, la mejor manera son las fotos, perfectamente tenemos armado en 
nuestras caheza. hasta los sitios todo, porque para que vean la cultura musulmana 
hay que ver no, entonces Internet es ideal, ideal . . .  " (/,iceo Privado) 

Fs i nteresa nte como la postura de los docentes de l i ceos púb l i cos se d i .  t a ncia de l a  

an teriormente  p la nteada . Su posr ura comienza por negar c¡ue l a  I nt ernet s e  haya i n r roducido de 

a lguna manera en sus rut i nas de clase . Aspecto c¡ue l l ama la  atención s i  tenemos en cuenta que 

el acceso es bastan te  genera l i zado en los l i ceos esr u<l iado. y c¡ue más a l l á  de las preferenci a s  y 

act i tudes de los a lumnos, los mi smos ha n reconocido ut i l iza r  I nt ernet para estudiar. 

No para nada, ósea cuando estás desarrollando una clase si la clase se lran.�forma 
en más acliva por que ellos tengan . .  no para nada, es . iempre igual. Y o creo que si 
lenés un prr?fesor que está trahcljando hace 20 ó 15 aFws es lo mismo. FI nivel de 
estudio es muy hajo, no es una cosa que Internet haya sido positivo porque ahora se 
nota que estudian más, yo para nada, en lo personal para nada. ' '(l .iceo Público) 

Los docenles del l i ceo pri vado en cambio, reconocen l a  i n fluencia que ha ten ido en sus 

c lases la  f nl ernet y lo expresan . in cuest iona m iento y re. i st enci a a lgu m i  

' 'A h  it�f/uye si porque traen . materiales muy interesantes Je pronto antes usahan más 
enciclopedias y tamhién los traían pero por lo general tienen acceso a Internet 
entonces siempre traen it�formaciones nue vas, enriquecedoras y en ese sentido 

facilita mucho. ' '(/ ,iceo Privado 

Con respecto al uso de I nt ernet por pa rte  de los docentes; es i nt eresante destacar que los 

pert enecient es a l  l i ceo pri vado expresan su acerca mien to y uso de la  red a d i ferencia de los 

docen tes públ i cos que vuelven a most ra r mayores res i stenc ias en su acerca miento a l a  m i sma . 

"l,o que pasa es que yo pertenezco a otra generación entonces no me he adaptado a 
Internet . .  '' (Uceo Púhlico) 

Ot ro ejemplo de d i ferenc i<1s ent re unos y ot ros se demuest ra a la hora de hab lar  de los  

errores que se  encuentran en l nt ernet . 

Los docenl es del l i ceo pri vado se encuent ran  pred i spuestos a i ncorporar dichos errores como 

forma de aprendi zaje, en ca mb io, los docent es públ i cos ponen én fas i s  en los m i smos s i n  

mencionar 1 <1  posib i l i dad de  i ncorporarlos . i no sólo  como forma de  destacar que l n r ernet t iene 

esa desventaja 

"Porque he encontrado cosas q11e no están hien < .Í  no están hien explicadas á no 
tienen errores pero estaha et?focado hacia otro lado que no es el que nosotros le 
q11eremos dar a los programas de la materia . . . , .  (U ceo Púhlico) 
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" . .  it?fluye positivamente q11e ellos vean q11e no todo lo que está en Internet es 
palahra pet:fecta y q11e vean q11e Internet es creado por h11manos y tamhién atrás hay 
errores y valores y lo rico tamhién es poder, que ellos lo traigan a clase y nosotros 
intentamos valorarlo y disc11tirlojunlos ' '(/.iceo Privado) 

Cahe dest ac(l r que así como el proyecto ceibal no nació de una dema nda de los docentes 

s i no de l a  decis ión pol í t i ca del gohierno; los l i ceos est udiados t (l mpoco han demandado una 

i ncorporación t ecnológic(I , l a  m i sma en (l mbos casos y en ca si t odos los i n ic ios de los procesos 

de i ncorporación t ecnológica se d io desde fuera hacia (!dent ro del s is tema educM i vo . Este 

hecho nos perm i te  en tender en parte l as  mú l t ip les res i st encias a la m i sma . 

A su vez. ha quedado en evidenci(I la percepción de a menaza que s ienten los docentes de 

que sus rut i nas y su rol como profesor se vean a fectadas. F.I hecho de que los a l um nos se 

encuent ren más forn i l i a ri zados con las  t ecnologías y que las  m i smas t engan un mayor caudal de 

i n formación de lo  aue el los nuedan t ener camhiar ía el fundamento de su autoridad 
. . 

F.s esenc ia l  para oht ener un(! nueva act i t ud poder vencer está percepción de amenaza ya que el 

rol docent e  segu i rá s iendo cent ral para gu ia r  el proceso de aprendizaje aún en este nuevo 

contexto. 8 

S i n  l ugar a dudas, los docentes del l iceo pr ivado se encuent rnn  m ucho más cerc(I del 

pensa m iento an teriorment e eshozadn que los docentes de los l i ceos públ i cos . Aspecto este que 

colaboró en esclarecer los d iferentes posiciona m ientos encnn t rndos. 

Queda en evidencia que l a  I nt ernet por . í so la no genera camh ios ya que se i ncorporn a los 

contextos ya estahl ecidos y legi t i mados haciendo de . u u . o una extensión má s de lo  m i smo. 

De c ie1ias exper iencias de i ncorpornción t ecnológica en A mérica r ,a t i na se concluye que 

uno de los factores pa ra el éx i to  de la  const rucción de nueva s pedagogía s depende de su 

i ncorporación a la  cul t u ra local y de las respues tas  que la t ecnología pueda dar a l a s  

necesidades locales. 

Podemos concl u i r  que la I nt ernet , s i n  l ugar a dudas, actú<'l como medio en los procesos de 

aprend izaje por lo  cual se vuelve depend ien te  de la  apl i cación que real i cen los docentes p(lra 

que c ie1ia ment e se produzca un  uso efect i vo de l a  red . 

Tenemos que comenza r a pensar en una reest ruct uración de los conten idos y l a s  formas en 

que se ha venido enseña ndo . 

8 (G S1 1nkcl ;  2006) 
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F. t e  aspecto just ament e s1 h ien no se ha hecho t ;:i n  expl ic i to  por pa 1te de lo. docentes 

ent rev i st ados está sucediendo de todas manera s suhjet iva ment e por pa1te de los m i smos ya que 

de hecho Internet se ha introducido en sus formas de enseñar lo reconozcan ó no . 

l ,os docent es podemos dec i r  que; se encuent ran en u n  despert ar  hacia lo que serían l a s  

nuevas formas de  enseña r. S i n  por el lo  t ener que  dejar; que quede claro, sus medios  

t radic iona les ele hacerlo ya que cada med io es  más efect i vo que o t ro de acuerdo a las d i feren tes 

circunstancias.  

Lo i m portan te  es que se i n ic ie  seriamente  un ca m i no correcto por palie de los docentes para 

aprovechar el uso que rea l i zan sus alu m nos de I nternet y ayudarlos de d icha ma nera a 

promover un  uso crí t ico y efect ivo para su progreso . 
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Hducación e Internet 
¡: l Jnn n11evafhrma de estudio ? 

' '/.a tradición e11g11/le a la novedad pero no permanece inalterada " 
(Rnmner; 2()()3: 133) 

El obje t i vo del est udio ha s ido el de poder est ablecer u na v i s ión acerca de los cambios 

efec t i vos que ha producido la. I nt ernet en el proceso de aprendizaje y enseñanza en los l i ceos de 

segundo c ic lo de Montevi deo . 

Para e l lo ,  se ha. t rabaja.do con l a s  prop ias  e, presiones de los actores i nvolucrados (a lumnos 

y docen tes), para ent ender desde sus  propias concepciones, cuá l es son en defi n it i va l a s  

fac i l i dades y cuá les son l a s  desventajas  que encuent ra la  i ncorporación t ecnológ ica e n  este 

sector del sistema educativo . 

Rs i mportan te  dest acar que la rea l i dad est udiada no se encuent ra. enmarcada en una pol í t i ca 

públ i ca como sí lo es el denomi nado Pla n Ceiha l . Dicho aspecto se dest aca porque obv ia mente 

se t iene que tener presente que l a  i ncorporación ca rece de l i nea m ientos y a spectos cent ra les a 

segu i r, es u n  fenómeno que se produjo por el propio uso que los jóvenes t ienen de 1 nternet por 

ruera. del l i ceo, pero que si n embargo, ha sab ido i n t egrarse en el i n t er ior del fünc ionam ien to 

liceal tal como lo hemos estado describiendo . 

Se destaca que aquel los pri nc ip ios f unda mentales a t ener en cuent a  para una i ncorporación 

t ecnológ ica no se han v is to reflejado. en las concepciones de docentes y a l umnos . 

Rn part icu l a r, considero que no se t ienen presen te  que l as nuevas t ecnología no deben 

considerarse ún icamente como herramien tas a apl icar s i no que t a mbién son procesos a 

desarrollar. 

Esto es muy i m port an te  . ohre t odo si se en t iende como l a  ha afirmado Cast el l s, que e l  

surg im ien to  de este nuevo s i stema de comun icación está cambiando nuest ra cu l t u ra y lo hará 

pa ra s iempre 9 

Por lo  relevado, se consta t a  que aún no se reconoce que el problema no se t ra ta  de 

tecn i ficar a. la  i n st i t ución educat i va s i no que se t ra ta  también de pensar en cómo socia l i zar  a las  

t écn icas, es dec i r, en cómo podemos hacer para adapt arlas a las  necesidades loca l es para 

potencrar así el aprendizaje y est udio 

Como vemos, se dehe t ener presente que la  i ncorporación t ecnológica con l leva. un  proceso 

de t ransformación social y que si b ien la rea l idad est udiada no ha estado enmarcada en un  

9 (Cast � l ls ;  M . ; ¡ qcn· '.'fl l )  
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proyecto espec ifico de i ncorporación t ecnológica, l a  red ha sah ido no sol a mente l l egar s i no que 

en mayor o menor med ida a sahido t ransformar los rut i narios compo1t am i en tos de a l umnos y 

docentes . 1 0  

M á s  aún s i  t enemo. presente que el s i stema educat i vo s e  h a  man ten ido part icu l a rment e 

reacio a l  contacto con ot ras  agentes ó actores socia l es . 

l ,a t ecnología de todas maneras, s iempre ha estado i rrumpiendo en la educación, pensemos, por 

ejemplo; en o t ros med ios de comun icación; como la t elev is ión ;  el v ideo ó la  rad io ;  t odos el los  

por  dist i ntos mot ivos han  quedado fuera de  l os sa lones de  clase, en ca. mh io, la  I nternet ha 

sahido cómo i n t roduci rse en l as c lases y t rans formarlas. F.s c laro t ambién, que l a  I nt ernet 

con l leva al resto  de las t ecnologías mencionadas, por lo cual se vuelve much í s imo más  

a t ract i va mejorando a mp l i amen te  su  potenc ial  

Es i mport a rte  no dejar de mencionar que si b ien no ca.ben dudas de l  enorme potencial de  

I nt ernet para generar equ idad de conoci m ientos tampoco se deja de reconocer que la m i sma se 

encuen t ra en pocas manos y que es por lo t anto, part e  de la concent ración i nequ i ta t iva  de los 

i ngresos mater ia les y s i mból i cos del mundo. 1 1  

Esto hace referencia a. l a  denom inada. brecha d ig i t al Se ent iende en una  pri mera i nst a nc i a  

que, la  brecha d ig i t a l  se  produce por l a s  d i ferenc ias que ex i st en en e l  acceso de  l a s  T IC  ent re 

lo .  d i st i ntos pa í ses, ci udades así como ent re los p ropios ciudadanos de un m i smo pa í s  Pero a 

su vez, el concept o de brecha d ig i t a l ,  t amhién hace referencia a aquel los que si t i enen acceso a 

l a s  T IC pero no saben ut i l izar las. 

Se ent iende que este t i po de brecha es el espec í fica mente  encont rado en los alum nos y 

docentes est ud iados . F.s deci r, que no a lca nza con t ener acceso a l a  I nt ernet para vencer l a  

brecha t ecnológica y a  que hace fal t a  vencer e l  a n a lfabet i smo t ecnológico ya que as í  t a mbién se 

sufren las consecuencias de la brecha d ig i tal  

A l  respecto; nosot ros t uv i mos que rea l i zar una sel ección de los l i ceos a est udiar de acuerdo 

a las condic iones socioeconómica s  de los que al l í  concurren para justamen te  asegurarnos que 

en pri nci p io t uvieran acceso a I n t ernet. 

Creía mos  en un  pri ncip io ,  que el tener acceso los separa ría del resto de los que no lo  t en í a  

en  cua n to a i ncorporación t ecnológica a l  estud io; s i n  embargo, por just amente carecer se 

capacidades para su uso son i nt egran tes de un aspecto de la brecha dig i ta l  al igua l que el resto .  

1 0  " Los sistemas t ecnológico s producen sncialmente y l<i prod t icción social v iene determ inada por la cultura A 
lo que 1ne refiero espe í licamente es a dejar claro que Internet no es um1 e'\c:epción a est;í 
regla""(Castell : 00 1 " i íl�) 

1 1  (Bon i l la y CliehéJOO 1 )  
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Por está razón; a lo  largo de todo su d i scurso; se ha pod ido ver l a  d i scusión sobre su 

posicionamien to acerca de estudiar por medio de l os l i b ros  ó por medio de l n t ernet y se l l ega  a 

la  concl us ión de que ex i ste  una marcada preferencia por el proceso t rad ic iona l  de aprendizaje 

por med io de los l ibro s; por cons iderarlo básicamente  l a  ún i ca forma de est udio . Donde 

obv iamente el ca recer de capacidades para un correcto uso de I nt ernet i n fl uye d i rect a mente en 

que esto se conserve así . 

A d i ferencia de lo p l anteado en l a s  pregun tas  e h i pótes i s, el formato de I nternet no genera 

mayor i nterés en los jóvenes con lo que al estudio respecta, si no que más b ien, genera at ract i vo 

en todas aquel l as act iv idades ext ra-l i ceales, v i nculadas a la propia cu l t u ra juven i l  con respecto 

a los nuevos medios de comunicación. 

Pero más a l l á  de este p lan teo y más a l l á  de que los a l umnos no lo cons ideren est ud iar., est á n  

surgiendo y ya se h a n  establec ido práct icas nuevas d e  estud io y d e  adqui ri r  conoc im ient o por 

medio de Internet . 

El formato ha s ido el que j us ta mente les genera mayor con fl i cto  a l as  jóvenes a l a  hora de 

estudiar .  Sobre todo por esa combi nac ión de todos los medios de comu n icación y esa d i nám ica 

que ofrece que rompe con el formato l i nea l y esperado del l ib ro pero que si n embargo; hace 

que los jóvenes lo  d i socien de lo  que para ellos es estud iar. 

Podemos afi rmar que los l ibros son su herram ienta cent ral de estudio, ya que son a los que 

t ienen const antemente como referentes y son aquel los en los que saben confi ar y por sobre todo 

utilizar. 

Est á afi rmación se desprende de l as prop ias  práct icas que los estudiantes rea l i zan con 

I nt ernet . Por ejem plo; man i fiest an  no leer d i rectament e desde la pantal l a., constatá ndose por lo 

general , la necesidad de volver t a ng ib le la i n formación que obt i enen De est á forma,  la práct ica 

más  frecuente es la  de i mpri m i r  para l uego est udiar . 1 Jna muest ra clara de la  i n seguridad que 

s ienten y de la  cost umbre que t ienen de est ud iar  por medio del l i b ro . 

Se ve c lara mente como las  práct icas de l a  lectura y l a  escri t u ra. no han  s ido desplazada s 

como b ien se podría haber pensado, ya que si b ien  ex i sten nuevos hábi tos de estudio como lo 

es el denom i nado "recoi1e y pegue", l as  práct i cas t radic ionales s iguen ten iendo el papel 
. . 1 1 2  pn nc1 pa . 

Es i nteresa nte haber encontrado en los a lumnos u n  d i scurso homogéneo acerca de I nternet 

pues de hecho no ex i st ió d i ferenci a  alguna por ser a l umnos de l i ceos púb l i cos ó privado. Más 

1 "  "El  computador es  usad como una prolonga ión del l{ipii' , la  t ii'a y el pinirrón . En el  mejor ele los casos es 
visto como 1 1 n  apoyo para t raspasar in formación y volver llléÍS eficient e  las rutinas de adquisición de 
conocimienlo .

.. 
(Brunncr: 2001 : 1 26) 
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aún es de destacar este aspecto, ten iendo en cuent a  los d i ferentes posic ionamientos encont rados 

en los docen tes, estahleciendo de alguna manera d iferentes escenarios según sea. un l i ceo 

púh l i co ó privado. 

La rea l i dad de l a  i ncorporación de I nt ernet d ifiere según sea un t i po de l i ceo u o t ro y l a  

m uest ra d e  el lo l a  obt enemos a t ravés de l a  expres 1on docente e n  sus d i ferente. 

posiciona m ien tos acerca de I n ternet 

Con respecto a los docent es del l iceo privado; podemos conclu i r  que ex i st e  una mayor 

correspondencia en t re lo que hemos denom i nado di scurso rorma l  y aquel o t ro di scurso referido 

a sus acciones práct i cas  con la herram ien ta. 

F.n cambio, los docent es de los l i ceos públ i cos t ienen por un l ado, un  d i scurso forma l 

acerca de l nt ernet , pero dicho d i scurso a l a  hora de l l evarlo a la práct ica encuent ra su. 

verdaderas expresiones; que a nuest ro ent ender; se t raducen en res is tenc ias a la i ncorporación 

de !nternet a !a educación . 

Más a l l á  de l a s  d i ferenc ias  en los d i scursos, queda cla ro que los roles se han modi fi cado, ya 

que act ua l mente los que enseñan, los dot ados del poder del saber, están  aprend iendo a usa r 

I n t ernet a l  m i smo t iempo que sus a l umnos . Estos ú l t i mos por t ener una ventaja generac iona l y 

encon t ra se más fa m i l iar izados con l a. t ecnologías se vuelven más ráp ida mente e pert os de 

d icha t ecnología lo  cual genera ca mhios en el rol t rad ic iona l  del docen te  que puede i n flu i r 

como v i mos en sus expresiones y por consecuenc i a  en l a  i n t egrac ión de d i cha herra m ien ta. a su 

clase . 

Las categorías de t rad ic iona l/  moderno p lan teadas por .U B runner resu l ta  enriquecedor 

pa ra este aná l i si s, sobre todo parn term i na r  de bri ndar un panorama genera l  de la relac ión que 

t ienen con I nt ernet un  t i po de l i ceo y o t ro .  

E l  eje t rad ic iona l/moderno est á dedicado básicamente a cómo son ut i l i zadas ó i ncorporadas 

l a s  TTC a las práct icas educaciona les. Por t rad ic iona l  se refiere a un  aprendi za.je j erarqu izado, 

donde el docente es el que deci de prev i a mente los l ibros, t ex tos y datos que los al umnos han de 

aprender, recordad y apl icar. Y por moderno se refiere a que sería el propio a lu m no el que 

const ru i ría su comprens ión del mundo, para lo  cual se pondría énfas i s  en desa rrol lar su 

capacidad crí t ica y en un aprend izaje guiado pero no jera rquizado . 1 3  

A l  respect o, podemos a f irma r  que l a  i n st i t ución públ i ca parece ser m á s  t rad ic iona l  que l a  

i n st i t ución privada dónde se  pueden ver ciertos rasgos modernos en  l o  que  a está cuest ión se 

refiere. 
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En el l i ceo pr ivado ex i st e  una j u si i ficación para l a  i ncorporación t ecnológica que pa 11e de 

la hase de que an te  la  emergenc ia  de la  sociedad de la i n formación se vuel ve abso lut a mente 

necesario adqu i ri r  nuevas habi l i dades y adapt arse a l a  m i sma . Hecho que l l eva a da rle u n  l ugar 

a la  l nt ernet para pa11 ic ipar en el proceso de aprendizaje . 

[ ,o i n t eresante de est á postura y que b ien sabe expl icar l .T .  8ru n ner es que est á nueva 

v is ión ab ien a a las TTC no proviene desde dent ro del s i stema educat i vo s i no que proviene 

desde fuera, aún s i  se preserva , como de hecho se hace en e l  1 i ceo pri vado, el marco t rad ic iona 1 

de aprendizaje. Por dicha razón., no se observaron cambios rad icales en el f unciona mien to de l a  

clase ya  que  lo  que se h i zo en  rea l i dad fue ponerla en s incron í a  con e l  mundo externo y lo  que 

el m i smo requ iere . 

Se podría concl u i r  que el l i ceo pri vado est udiado por una cuest ión de mejores condic iones 

de acceso que los l l eva a t ener mayor t iempo de relac iona m iento y uso de la  red, sumado a l  

i m pu l so que  t i enen desde l a  d i rección de  l a  i n st i tución para s i ncron izarse con el mundo actua l ,  

se  posic iona un  paso más adela nt e  que los l iceos púb l i cos. No poseen u n  cambio profu ndo ya 

que de hecho l as forma s t rad ic iona les de d ict a r  l as  d ist i n t as  ma teria s no ha var i ado, lo que si ha 

vari ado es que el hecho de t omarse con m ayor natura l idad el hecho de que sus a l umnos se 

relacionen con Tn ternet y que jun to  con el l i bro l l even adel an te  el proceso de aprendizaje 

l ,os cambios en l a s  act i tudes práct icas en t re unos docentes y otros t a mbién obvia mente 

dejan  un  pa so más adel an t e  a los docentes de l  l iceo privado . La expl icac ión t iene nueva mente 

el m i smo origen han  natura l i zado un poco más a la  1 nternet como parte de su t rabajo y h a n  

comenzado a encont rar poco a poco l a s  potencia l i dades que l e s  d a  l a  m i sma . 

As í  como ha sucedido con los maest ros del P lan Ceiba ! ,  a l  pri nci p io mostraba n res i st enc i a s  

pero una  vez i n mersos en  l a  red sus concepciones poco a poco han  i do  varia ndo y lo  que 

parecía tan lejano e i ncomprens ib le  conv ive con el los d í a  a d ía . 

Más a l l á  de los aspect os seña lados, la pob lación est udi a nt i l  ana l i zada no parece verse n 1  

más n i  menos i n fl u ida por los d i ferentes escenar ios l i cea les y sus docentes, ya que su d i scurso 

se puede a fi rmar que ha s ido concluyen te. Obv i amente n i nguno de los dos t i pos de l iceo a 

pesar de l a s  d i ferenci a s  en sus docentes, ha i ncorporado plenamente l a  l n t ernet a sus d i nám ica s  

de  cl a se .  S igue predomi na ndo e l  uso por fuera de  l a  i n st i tución l i cea l por lo  cua l  l o s  jóvenes no 

lo  asoc ian  al estudio y aprend izaje, e .  tos se producen para e l los dent ro de l a  i ns t i t ución y con 

las herramientas c lásicas de la misma. 

De está ma nera podemos concl u i r  que l a  situación de l a  educación e I nt ernet en los l i ceos 

de segundo ciclo de Montevideo siguen la t endenci a del resto de América La t i na . Y como b ien  

lo expresa N éstor García Cancl i n i ,  l as t rad ic iones en  nuestro cont i nente aún no se  han  ido y lo  
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que es moderno aún  no ha term i nado de l l egar por lo cua l lo t rad ic iona l  y lo  moderno de 

mezclan. 

Por dicha razón, l a s  T IC no sólo promueven la crea t i v idad y la i nnovación . 1 no que 

t ambién reproducen estruct uras conocidas  como se ha hecho v i s ib le  en  est e a ná l i s i s  No h ay 

dudas que la I n t ernet h a  l l egado a l  s i s tema educat ivo para t ransform arlo 

Se en t iende que l a  l l ega.da. de la  1 nt ernet a los l i ceos de segundo ciclo a l  no verse 

enmarcada en u na pol í t i ca. púb l i ca sufre de var ias  ca renci a s  para lograr i nt egrase correct amente 

de manera de sacar beneficios educativos de la  misma.  

De todas ma neras no deber íamos quedarnos con una v i s ión tan nega t i va ya que el ca m i no 

de l a  i nt egración ent re I nt ernet y l a  F.ducación s i n  dudas se ha i n i ci ado y se hace presen te  t an to  

en el l i ceo como fuera de este para a lumnos y docen tes .  

F.s dec i r, que a pesar de consta t arse una  sub . -ut i l i zación de l a  I n t ernet se puede a fi rmar  que 

l a  m i sma ha l l egado a t ener efect os sobre l as práct i cas  t rad iciona les de enseña nza y aprendizaje 

y a  que como v i mos, más a l l á  que no lo  consideren estudio, est án  i ncorporando conoc imien tos 

de una nueva forma as í  como los docentes est án  a.prendiendo a enseñar de una forma d i st i n t a . 
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