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l. lntroiiucción. 

La innovación educativa es uno de los aspectos centrales requeridos para el desarrollo de la 

sociedad <1ctual. .Educación y conocimiento constituyen un3 de las dimensiones firndamentales p3rn 

alcanzar una evolución social equitativa. En la Sociedad de Ja Infonn<1ción y el Conocimiento (SlC), las 

Tecnologías de la ú1formación y Comunicación (TIC), son un factor de cambio pcrn1anente tanto a nivel 

económico, como cultural y social, debido a cómo su uso modific3 las relaciones entre las personas y �us 

activos ele oporluniclacles. Estos continuos cambios, son parle ele la dinámica de un mundo globalizi1do. lo 

cual significa que prescindir de las nuevas tecnologías conduce inexorablemente a un estancamiento tanto 

en materia ele conocimiento, como económico y social. 

En virtud ele las permanentes transConmiciones, pensamos que la enseñanza formal debe integ rnr· 

nuevas formas ele aprender y educar, incorporando el uso y apropiación ele las TIC parn beneficio ele los 

alumnos, ya sea en el plano individual como colectivo. 

El presente trabajo se ba realizado en el marco del Taller Central de la SJC 2009-201 O de la FCS, 

con el propósito de observar si existe asociación entre el rendimiento escolar de los jóvenes estudiantes de 

sexto año de bachillerato público, y el uso de las TIC para tareas ele estudio. 

Se ha considerado el rol que ejercen los docentes, aclscriptos y autoridades del centro cciucativu. 

así corno el estímulo familiar para que los jóvenes hagan un uso provechoso ele Internet como Jierramic11t�1 

ele estudio, moti vánclolos para alcanzar un buen ni ve! de destrezas y babi lidades digitales. Tanto el ni ve! 

educativo del hogar del joven, y las expectativas de Ja familia sobre su desempeño e tuclümtil, al igual ql1e 

Ja zona geográfica de residencia del estudiante y del centro ele estudios al cual asiste, suelen tener grnn 

rncidencia en los resultados escolares de los alumnos (/\ristimuífo:2009). 

Se trabajó con jóvenes de tocias las orientaciones de sexto año de bachillerato, Cll un cen1ro 

público ele Montevideo. Por tratarse de un estudio ele caso, no es posible generalizar los resultados. En 

cambio sí podernos conocer dentro del centro elegido, Jos distintos usos ele Internet que realizan Jos 

jóvenes, y su posible asociación con el rendimiento escolar ele los mismos. 
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2. M arco Teóri c o  y Antecedente s .  

2.1. Soci edad d e  la I nfo rmación y el  Conocim iento. 

El término Sociedad ele la foformación y el Conocimiento (SIC) se ha expand i do en Ju últi m:1 

década del siglo XX debido al permanente avance tecnológico de las nuevas Tecnologías ele la 

lnfonnación y las Comunicaciones (TlC). Una característica fundamental de esta sociedad es el "creciente 

uso y desarrollo ele Internet" (Corona y Jasso:2005;9). La evolución ele esta he1Tamienta y su uso, no sólo 

genera nuevas formas de expansión de la información, sino también promueve nuevas forn1as de 

interacción social, constituyendo la actual sociedad, denominada por Manuel Castells (2000) "Ju sociedad 

red". 

Desde la perspectiva de Abdul Waheed Khan (en ese momento subdirector general de la 

UNESCO para Ja Comunicación y la Información) en Sally Burcb (2005), la expresión "Sociedad de la 

Información" se vincula a la "innovación tecnológica", en tanto que, la expresión "Sociccbd del 

Conocimiento", abarca una transformación (producida por Ja apropiación selectiva ele l a informacióll), 

relacionada a los aspectos políticos, institucionales, económicos, sociales y culturales, con una proyección 

desarrolladora y pluralista. 

Podríamos pensar que el uso ele las nuevas tecnologías contribuiría al desarrollo ele los países mits 

rezagados del planeta, sin embargo, las propuestas ele progreso y desarrollo estitn condicionadas por las 

políticas económicas que -en muchos casos- suelen distorsionar el desarrollo humano ele f:,rr·ancles sectores 

poblacionales (Del Bruto:200l ). A este respecto, debernos señalar que las tecnología· no se configuran 

como la panacea para cooperar en la emanciµación ele los pa íses ni para aumentar el desigua l dessrrollo ele 

los mismos. En este sentido, se hace necesario destacar que "la tecnología no es mala, ni buena, ni 

neutral" (Kranzberg, en Castells:2000; 19). �orno dice Rivoir (2005) "la tecnología y su uso no son ajenos 

a los intereses, las capacidades y las necesidades ele los distintos actores involucrados". Este concepto 

pone en evidencia que las tecnologías no tienen voluntad propia. El uso que el ser hum<mo lwce ele ellas 

puede ser favorable para el desarrollo ele los países pobres, pero lambién puede potenciar las ya existentes 

desigualdades (Libro Vercle:2007;4) en beneficio de los más ricos. Por esta razón Castells afirma que las 

tecnologias son una "fuente crítica ele desigualdad", debido a las diferencias entre países, regiones e 

individuos, en cuanto al acceso de las mismas (Castells:2000;64). 

Estamos ante un concepto clave ele la SIC: "la brecha digital". La mayoría de los investigadores 

sociales de América Latina y el Caribe, definen la brecha digital como producto ele otras brechas sociales; 

(Rivoir:2005), (Del Bruto:2001 ), (Mistica:2002), entre otros. Hay dos miradas distintas con respecto a 

cómo favorecer el desarrollo acortando las distancias conocidas como "brecha digital". Una ele ellas es la 

vertiente dominante que pone énfasis en superar la clistanci<i tecnológica, la otra, es la vertiente alternntivn 
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que coincide con el enfoque del Desarrollo Ilumano en cuanto a que la brecha digital �s consecuencia ele 

las grandes clesigualclades económicas sociales. Mientras no se afronten dichas clesigualclades, ntcnclic11cl0 

la educación y la economía, entre otras áreas, la conectiviclacl en sí misma, no lns resuelve. (Del 

Bruto:200 l ). Górnez y M ar-tínez (2001) ostienen q uc para construir sociedades democráticas rnús 
equitativas, capaces de hacer un uso beneficioso ele las TIC es necesario que las mismas se utilicen como 

herramientas ele manern provechosa brindando a ln sociedad acceso equitativo y C i1paci tánelol8 parn la 

apropiación y explotación ele sus recursos. 

Si esta herramienta adquiere un significado en la vicia cotidiana de los diferentes grupos sociales 

ele modo tal que sea utilizada por los mismos para generar conocimientos y así logrnr transfo rm nr sus 

realidades por medio ele éstas, sería indudable la existencia ele apropiación social de las TIC de dichos 

grupos. (Mistica:2002). Gómez y Martínez (2001) señalan: "la evidencia de la apropiílción no es el uso de 

la Internet, sino los cambios que este uso produce en el mundo real". 

2.2. Los j óvenes y l a  ed u ca ción form a l  e n  l a  SIC. 

Muchos autores coinciden en que la educación constituye una de las dimensiones fundamentnlcs 

parn alcanzar una evolución social equitativa. En la SIC ello supone un proceso ele dernocr'1tización ele Lis 

TIC que implica políticas de inclusión a nivel de la educación acompañadas ele políticas de fa111ilic1 c¡ue 

capaciten para "aprender a aprender y saber qué hacer con lo aprendido". La desigual capacidad de este 

aprendizaje está ligada al origen social y familiar así corno al nivel cultural y de educRción. constituyendo 

la di visoria digital ele Ja actualidad. (Castel Is: 2000). 

LJ cles�1fío, tanto parn acortm la brecha cligitiil , como para c vitm el crccimicnto de lé! rnis1rlil. 

implica una necesidad de modificaciones a nivel de la en eñanza. Una equitativa capacidad ele acceso y 

capacitación para que los jóvenes puedan hacer un uso beneficioso de las TIC es en la actualidncl el 

equivalente a la alfabetización universal que se dio en nuestro país a fines del siglo XIX y comienzo del 

XX como rasgo de modernización temprana. Los primeros impul sos para desarrollar estrategins ele 

Uruguay en la SIC, comenzaron en la década de los noventa imple111cnt{111closc políticas a nivel ele 

educación que apuntaron a los sectores mós desfavorecidos ele la sociedad. (Rivoir:2009). En esa década 

se venían registrando diversas formas ele fragmentación socioeconómica, así como "nuevo perfiles de 

marginalidad y pobreza" que se han ido acentuando a consecuencia de la segregación residencial y 

educativa (CEPAL: 1999, Veiga y Rivoir:2004). Dicha situnción se profundizó aún más con Ja crisis 

financiera que sufrió el país en el año 2002. Una ele las graves consecuencias que hasta hoy es preocupante 

en nuestra sociedad, es Ja deserción de los adolescentes al sistema educativo. Este fenómeno se presenta 

con mayor notoriedad en los jóvenes pertenecientes a los sectores más pobres. En la actual idacl contamos 

con abundante información respecto al tema, así como discusiones orientadas a la aplicación ele ¡)oi íticas 

que pennitan revertir el complejo problema. 
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l(alzman y Rodríguez (2007) han realizado un estudio acerca del rendim iento escolar de l os 

jóvenes dentro de l a  franja etúre8 de 12 8 17 años, con el fin ele conocer el nivel de rezago en tre los 

es tud i antes que as isten a educación med ia y tamb ién observar el porcentaje de quienes no estón insertos en 

el sistema educativo.  Dicho tra bajo se h a  l le vado a ca bo , tomando en cuenta l a  s i tuación ele pobreza y el 
género. Los ela tos i nd i can que en la poblac ión no pobre, el 73.2% que asiste a educación sin rezago son 

varones, rnicntnis ql1e el 82.2% son mujeres. En cuanto a la población pobre , los varones sin rezngo 

representan el 40. 5% y las mujeres el 53.8",.-(>. En ambos casos las mujeres se encuentran mejor 

pos i c i onadas . 

Jóvenes ele 12 a 17 año · que asi sten l a  ed ucac ión med i a  con·y sin rezago, d i stri buido por sexo y ni vel 

socioeconóm i co, año 2006. 

Situación de No a si sic a Asiste a Asiste :1 Tot>il 

pobreza educacióu educacióu educación 

con rezago si11 rezago 

No pobre 

Hombre 9,8 17, 1 73,2 100 

Mujer 5,8 12,0 82,2 100 

Total 7,8 14,5 77,7 100 

Pobre 

l lo1nbr� 24,2 35,2 40,5 100 

Mujer 19,4 26,8 53,8 100 

Total 21,8 31,0 47,2 100 

Total 

Hombre 17,4 24, 1 5�.6 100 

Mujer 12,3 17.7 70,0 100 

l"tlléll 14,Y 20,9 M,2 100 

Katzman y Rodríguez: 2007; 32 (INE:2006) 

La mi sma investi gac ión señala  que en el año 2006, sólo el 32% de Jos jóvenes de 20 años en 

nuestro país había final izado bachillerato. Tai,to e l  género como el nivel socioeconómico marcan 

diferencias significativas. Las mujeres que acreditan represent an el 38,4% del total (32(Yc1), mientras que 

los vnroncs sólo al canzan el 2 5,3% Por otra parte, el contras te más visible se encuentra en Montevideo y 

Área M etropol i tana, donde el porcentaje ele mujeres no pobres se ubica en 53,6% y el ele va rones pobres 

apenas l lega a l  4,8%, como se puede aprec iar en el cuadro que sigue . 

5 



Jóvenes de 20 aiios q ue finaliznron bachi l lerato, ai'io 2006. 

Regiones Sexo No pobre PolJrc Total 

NI deo. y l lo111bres 34,6 4,8 27, 1 

Área NI ujeres 53,6 10,8 41,2 

Metropolitana Total 44,4 8,2 34,S 

Interior 5000 Hombres 27,0 8,4 22,9 

hab. y 111ás NI 11jercs 42,5 10,<J 34,0 

Total 34,3 9,7 28,3 

País Urbano Hombres 31,3 6,2 25,3 

IVI 11jeres 49,3 10,X :l8,4 

Total 40,2 8,8 32,0 

Uruguay Urbano 2006: Katzman y Rodríguez (2007) 

En In actu alidad la situac ión si gue ·iendo preocu pante. Los datos ele Ja Encuesta Continu::i de 

Hogares (ECI-1:2011), indican q ue dentro ele la pobln c ión ent re 12 y 29 a ños de edad, el 35.4% en todo el 

país, abandonó l a  educación media. Asimismo se observa que ele cada 1 O jóvenes ele 25 años o rnús, 7 no 

finnlizaron ed ucación rneclin, lo cual equivale a un 73.4% parn todo el territorio nncional. 

Nivel educativo ele jóvenes de 25 años n más. Todo el pais:201 1. 

Nivel educativo a lcanza do Porcentaje 

Primaria incompleta . l 2.7'Y., 

Prim. complern o Ciclo básico 36.9'Yu 

i ncomp. 

Ciclo básico comp. o Bachillerato 23.8°/., 

tncomp. 

Bachillerato completo. 15.4% 

Terciaria o universitaria completa 11.2% 

Total  100.0% 

!NE (2011 ), ECH. 

Los elatos reflejan que en el año 2011 sól o el 15.4°/t, de esta pob lación fina lizó bachi l lerato. 

La inclusión educat i va es uno de los temas centrales de l a  agencia política del gobierno y de los distintos 

actores involucrados en l a  búsqueda de sol uciones para ampliar  la cobertura en el nivel medio de 
educa c i ón, (Aristimuño:2009). "El impacto de las TIC es un factor relevante para la planificación 

educa tiva en Secundaria", señala e l  Anuario Estadísti co del M i nisterio de Educación y Cul t urn 

(MEC:2009). 

Como veremos en este t rabnjo, los jóvenes uruguayos están bastante familiarizados con l as TIC 

siendo el uso de Internet una práctica cotidi ana. El m undo de las nuevas tecnologías consti tuye e l  entorno 

ele Jos jóvenes de la sociedncl contemporánea. Es para este mundo que l as " inst i tuciones educat ivas" deben 
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formarlos (Edulec: 1997). Cbouy y Noboa (2008) afirman c¡ue "las TlC son una potencia l  herrarnicnt�1 

pedagógica que trascienden el ámbito educativo y están presentes en l a  vicia soc ia l de l os estudiantes". L1 

presencia de l a s  nuevas tecnologías d ig itales en la v ida coti diana ele los jóvenes, se refl cj <i  tnllto en los 

entornos v i rtuales de socialización corno en los entornos v i rtuales de aprendizaje, lo cual genera la 

necesidad ele "re-pensar" el uso de las mismas con fines educat i vos, tomando de e l l a s  u "potencia l  

pedagógico" (Noboa:2010 ). Por  lo tanto, la  i mplementación ele l as TIC en tocio el s i stema eclucalivo, 

const i tuye u n a  necesi dad imperiosa, ciada la capaci dad ele moti vaci ón c¡ue genera en l os j ó venes el usC' de 

l as mismas, Jo cual podría potenci a r  ele manera benefici osa el proceso ele aprend izaje/ense11anza. 

En nuestro país la penetraci ón de lnternet ha ido creciendo en la población de j ó venes, perC> l::i 

desi gual dad de acceso aún permanece y se ve reílejada en el lugar ele conexión. De acuerdo a varias 

invest igacione · ,  en Montevideo es alto el  porcentaje cJ.e jóvenes que acceden a I ntern et , yn sea desde el  

hogar, desde el centro educa t i vo, desde un cibercafé, etc. A modo de ejemplo, en In "Encuesta Naci onal de 

Hogares Ampli ada" (ENHA) del "Inst i t uto Nacional de Est adfsticas" (INE), Montevideo, 2006, se dest.ica 

c¡ue el 70% ele la población de entre 12 y 19 años ele celad es usuari a ele fo ternet . Otra ele l8s 

i nvestigaci ones que arroja resultados i mportantes para la misma franj a  etárea en l a  capital del país, es e l  

Grupo RADAR señalando u n  80% d e  jóvenes in ternautas e n  el año 2008, el cual s e  incrementa a u n  84% 

en 2009. E n  cuanto a la conexión, se observa que en el sector de n i vel  socioeconómico alto el 9n�, tiene 

conexión en el hogar, en el n ivel  medio el 72º¡(> y en el n i vel bajo sólo el 34%, (RADAR:2009). 

2.3. TIC y el s i s tema e d u c a t ivo.  

el Plan ele Conect i v idad ele lnforrntttica Gásic<1 par:1 el Aprendizaje en Línc8 (Cl::'.181\l.) e s  un;1 de 

las i nic ia t ivas  más destacadas de la admin istraci ón del gob i ern o  progresi sta con respecto a las políticas 

educa t i vas  para la SIC. El m ismo consist ió en la entrega ele una l aptop a todos l os nii'íos, niña s y docen tes 

ele las escuelas públicas de l a  totalidad del país. A n i ve l  ele educación p1imaria dicho gobierno ha l ognido 

que 1389 centros urbanos y 2 15 centros rurales estuvieran conectados en m a rzo de 2009 (Rivoir:2009). 

Con respecto a los desafíos para las TJC en l a  educaci ón media, el Progr�1ma e le Conectiviclncl eclucc1li,·:1 

(implement ado en 2001), h a  manten ido el obj etivo i n ic ial de u n i versa l izar a todos l os c en tros de 

enseñanza púb l ica los "usos educativos ele las TJC". 

Dado c¡ue el hecho de ser usuario de Internet n o  genera necesa1iamente apropi8ción ele C!;ta 

tecnología, debemos reflexionar acerca de los benefici o s  c¡ue proporci ona esta herrnmi enta en el 

rendimien t o  educativo ele los jóvenes, ya sea por el acceso a un amp l i o  espectro de i n formación, como 

t8mbién por la  p osibili dad de interactuar con sus compañeros, lo cual posibil i ta  no sólo el t rabajo colectivo 

(dentro y fuera del centro educativo), sino t ambién la generación de debate e i n tercamb i o  de i n formaci ón. 
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Para ello esj]ecesario adquirir los conoci mientos requ eridos para un uso provechoso ele las nuevas 

tecnologías. Esto significa que lo central es el "aprender", ocupando las TIC su rol ele importante 

herramien ta para dicho propósito (Sánchez:2007). "Se trata de valorar las posibilidades didáctica.· de las 

T!C en relación con objetivos y.fines educativos" (S ínchez:2007). 

Nuestro país part icipa desde el año 2003 en el Programa internacional de Evaluación e le 

Estudiantes (PISA), que se real iza cada tres años, con jóvenes estudiantes ele 15 años. Las tres áreas ele 

estudio son: Lectura, C iencias, y Matemática. En Uruguay los resultados del 2009 comparados con los del 

2006, sólo registran una evolución positiva en comprensión lectora (área principal de este ciclo), con un 

crecimiento ele 13 puntos. En cuanto a las otras dos áreas, se mantiene el mismo n ivel que en cic los 

anteriores (ANEP/PlSA:2009). Dentro ele Ja  región lat inoamericana nuestro país se encuentra bien 

posicionado, destacándose en Matemát ica. Sin embargo, el puntaje logrado por nuestros jóvcne ·en cada 

una de las tres áreas, está muy lejos de alca1Ear el n ivel ele Jos países de la  Organización para la 

Cooperación y Desanollo Económico (OCDE). 

El informe ele ANEP sobre los resultados PISA 2009 i n di ca la gran d i spersión que bé.ly en los 

resultados ele los jóvenes provenientes de contextos desfavorables y aquellos de contextos muy favorab les. 

A partir de estos elatos, Urugliay se plantea una serie ele preguntas. Algunas están directamente vinculadas 

a las TIC. Veamos a modo ele ejemplo dos ele e l las: 

"¿Cómo es el ucceso y uso de las T!Cspur purte de lusjóvenes evaluados?" 

"t:Son conscientes de la influencia que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad y en la 1·fc/({ de los 

indi1·ir/110.1:; . .  (ANCP/PIS!L2009). 

Para responder a las d iversas preguntas sobre el terna en cuestión, debemos conocer y ana l iz:ir el 

rol de la enseñanza corno democratizaclora de Ja educación formal, o en su defecto, como reproductora de.: 

las desigualdades sociales. Es decir, es necesario conocer si l os j óvenes que egresan ele bachillcrnto 

público han adquirido el oprencli:z.aje necesario para continuar estudiando, y/o ingresar al mercado labornl, 

con todos los requerimientos y exi gencias que ello imp l ica en l a  actual sociedad. Corno ya se mencionó, 

entre las  múl ti p l es propuestas para mejorar el rendimiento escolar de los jóvenes, las TIC se han 

convert ido en un  factor relevante para la plani ficación educativa en Secundaria. En un estudio realizado 

por Chouy y Noboa (2008) sobre el uso ele las TIC para PISA-Urnguay en el año 2006, los datos 

obtenidos despertaron optimismo a dichos i nvestigadores, ciado que hubo un importante aumento en el uso 

ele Internet en comparación con el año 2003. Mientras el uso d i ario en 2003 era 31 % en 2006 hay una 

evoluci ó n  hacia el 39'Yo. En cuanto a la conectividad, el aumento va del 36% al 40% y la tenencia ele PC, 

del 46% en 2003 al 57% en 2006. Ambos concluyen como resultado de su i nvestigación que estamos 

asist iendo a un proceso ele democratizaci ón con respecto al acceso y uso ele las TIC, y señalan que el 
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mi smo i rá en aumento para el futuro µróxi mo como con�cuencia del  Plan Ceiba ! .  Asi m i smo observan 

que los alumnos que s ien ten mayor con fl anzn en el uso de Internet presenta n mejores desempeños en l a  

eva luación P lSA 2006.  D e  e l lo  e desprende que a med ida que se v a  dando un proceso ele aprend iza je ) ck 

apropiación de l a  he 1Tamienta, mej oran los  resul tados académi cos ele l o s  estudiantes. 

En J a  evoluc ión registrada según resu l t ados PISA 2009, se observa que e l  uso casi di ario crece a 

un 46. 2%, la tenencia ele PC en el hogar se incrementó a un 75% y la conect iv idad a casi un 60%. E l l o  se 

debe a un gran crecim iento en la cobert ura de TlC, como consecuencia ele u na importante mejora a ni ve ! 

de su distr ibución soc ia l .  Entre Jos años 2006 y 2009 se dupl icó el acceso a TlC en los hogares 

perteneciente al cuart i l  i n ferior (CEPAL: 20 1 1 ) . 

Tomando Jos datos de PISA 2003 y 2006, Nata l i a  Moreira (2008) ha anal izado l a  evol ución del  

uso d iario de PC, ten i endo en cuenta el t ipo de centro educat ivo. En Secundari a Genera l Públ i ca hubo una 

var iación posi t iva de 5 .4%, en Secundaria Técn ica,  l a  misma fue de 1 . 0%, y en Secundaria General 

Pri vada alcanzó un 9 . 2%. Por otra parte, Morei ra observa a l  igual  que Chouy y Noboa, que existe unn 

relac ión entre J a  autocon fianza en el uso de la co1T'putadora y los resu l tados evaluados en P I S A .  

E n  e l  cuest ionario  complementar i o  el e  T T C  e n  P ISA 2009, l as preguntas han s i d o  d iferentes n las  

rea l izadas en los  c ic los anteriores (CEPA L: 2 0 1 l ;  25) .  Es por e l lo  que no  hemos obten ido e l  cinto que 

permita comparar l o  observado por Nata l i a  Morei ra en los dos períodos previos.  S í  podernos señalar  e l  

porcentaje e le  jóvenes con acceso a PC y conex ión a lnternet a n ivel  de centro educa t i vo.  El  m ismo es de; 

96%, estimándose un promedio  ele 2 5  a l u mnos por  computador. S i  bien la  cobert ura es n 1 11p l i a ,  se 

desconoce el uso d iar io ele la tecnología renl izado por l os estudiantes, así corno  la d i ferencia  ele cobertura 

según e l  t i po ele centro educat ivo. 

En las  pruebas  P I S A ,  observamos la  ex is tcnc i '1 e le d i st i n tos n i veles e n  la  "esca la  ele clescrnpciios" 

para eva luar los resu l tados. El n ivel 2 de dicha escala ,  es definido por l a  OCDE corno el "umbra l  de 

competenc ia". Este es el mín imo n i vel aceptable respecto al desempeño ele los jóvenes que perm i t e  

demostrar su capacidad de comprensión y habi l idades p ara resolver l os problemas planteados 

(ANEP/P T S A : 2 0 1 0 ; 3 ) . 

En el cunclro que s igue, vemos l a  d i str ibución de estucl iante por n ivel de desempeñó en Lccturn,  

(área central e le  PlSA 2009), según con t ex tos soc iocul turales extremos, (dentro de nuestro país) .  
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Dcscmpcfio e11 Lectura segi1 1 1  con tex tos soc ioc u l t u rn k� ex t remos, 2 009. 

N i vel N i vel N i v<.:I N ivel N i vel N i vel  N i vel N i vel  

bajo l b  l a  2 - 3 4 5 6 

l b  -
M u y  0. 1 1 4  6 .3  20 .2  3 3 5 29 .8  7.6 1 . 1  

fav o ra b le 

M u y  1 2 3 2 4 . 9  3 1 . 9 2 1 .2 8 4  1 . 3 O.O O .O 

des favorable  

E n  el ni ve l 2 ,  q u e  es el  u mbral,  los a l umnos ele ambos con textos tienen dcsempeiios s imi l ares: 2 0 . 2  

y 2 1 . 2. Pero e n  los  niveles bajos de desempeños, observamos que e n  l a  suma ele los tres primeros n iveles 

sólo e l  7 . 8  de los jóvenes de contexto muy favorable no a l canza e l  n ivel 2 ,  mien tras que en l o s  res u l tados 

de los j óvenes de contexto muy desfavora ble  d icha suma es de 69. 1 %. Hay una d i ferencia muy 

signi fi cat iva de 6 1 . 3%. Con respecto a l os niveles más al tos (del n ive l  3 al  6), observamos que Ja  suma de 

estos n i ve les  en el  desempeño de los jóvenes de coutexto muy desfavorab l e  sólo alcanza e l  9.7%, mientras 

que en el caso de los jóvenes de contexto mu y favora ble l l ega a l  72%. Se puede apreciar l a  gran inequic lad 

educativa que existe entre ambos contextos sociocu ltura les .  

Con respecto a l a  d i stri buci ón en porcen tnj es de estudiantes por ni vel de . desempeño en l as  tres 

á reas en Uruguay tenemos: Lectura, casi  el 2 8 %  de los estudiantes a l ca nza el umbra l ele desempeños 

( n i ve l  2 ) ,  e l  42. 1 % no l l ega a d icho n i vel de l a  escal a ,  y el 3 0 . 1 % supera este n i v e l ,  aunque sólo e l  1 . 6% se 

encuentrn en los nive les más a l tos. Matemát ica,  casi e l  2 6% de los j óvenes alcanza el n ive l  2 ,  e l  47% se 

encuentra por debajo, e l  2 7 . 2 %  se ubica por enc i ma del umbral ,  y se destaca que sólo el 2 . 5 %  alcrniza los 

n i veles más a l tos de la esca l a  de desempeños en Matemática.  Ciencias,  el  4 2 . 6% se encuentra por debaj o  

d e l  n i v e l  2 ,  el  2 8 .7% a l canza dicho nivel  y el  2 8 . 6'Yo l o  supera, pero sólo e l  l . 5 %  logra a l cnn zar los  n i vc k:s 

más a l tos. 

En cuanto al  contex to sociocultural de los cent ro s  educativos, en el contexto "muy fa vorab l e" sólo 

hay centros pri vados. En e l  contexto "favorable" los centros públ icos y pri vados presentan el  mismo 

puntaj e  en M atemá t i ca ,470 puntos pro medio ,  en Lec tura 480 pun tos en los centros pri vados y 4 7 2  e n  l os 

públicos . En Ciencias. l a  d i ferencia es más sign i ficat iva  yn que los  centros pri vados t i en en u n  prom edio ele 

479 p untos y los públ i cos de 466 puntos. Los liceos públ i cos han obtenido mejores desempeí1os que lns 

escuelas  técnicas y rurales, t anto en el contexto mecl .io,  como en el desfavorabl e  y muy desfavora b l e. 

A hora veremos como nos posi ciona mos en l as  tres áreas con respecto a los países ele l a  OCDE. 

Sólo expondré los cuadros para cada una de las áreas, a los efectos de visual izar los elatos. 
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Lec t u ra :  porcentaje de est u d iantes en el n i vel . 

N i vel N i vel N ivel N ivel N i vel N i vel N i vel N i vel 

hajn l b  J a  2 \ 4 5 6 

l b  

U r u g u ay 5.5  1 2 .5 2 3 . 9  2 8 . 0  2 0 . 3  8 . 1 1 . 7 0. 1 

O C D E  \ . \  4 . 6  1 3 . J 2 4 . 0  2 8 .9 2 0 . 7  ú.8  0.8 

M a t c m {1 t i c a .  

13ajo N ive l N i vel N i vel N i vel N i vel N ivel 

1 1 2 4 5 6 

U ru guay 22.9  2 4 . 6  2 5 .  J 1 7 . 0  7 .9  2 . 1 0 . 3  

OC D E 8 . 0  1 4 .0 2 2 . 0  2 4 . 3  1 8 .9  9 . 6  3 . 1  

Ciencias.  

N B I N . I  N.2 N .3 N.4 N . 5  N.6 

U r ug u ay 1 7 .0  2 5 . 6  2 9 . 3  1 9 . 5  7 . 1  1 .4 0 . 1 

OC D E  5 1 3  2 4 . 4  2 8 . 6  20.6 7 .4 1 . 1  

De los resultados q ue se observa n  en l os cuatro c uadros pre en tados, resulta preocupante l a  

s ign i fi cat i va d i ferenc i a en l os desempeños de l os j óvenes uruguayos, a l  com parar según con textos 

soc i ocu l t u ra l es ext remos y n i veles el e esca la extremos. Es dec ir, como v i mos a n teriormente e l  72%, de los 

es t u d i an tes de con texto muy favorab le  l ogra desempeños en l ectura por encima ele !  lllnbra l ,  m i en tras c¡uc 

e l 69. 1 % de l os j ó venes ele con texto muy cles fovorab l e  no alcanza el  mí n i mo n i vel  acept ab l e de l a  esca la  

e le  desempeños. Los l ogros a l ca nzados por l os j óvenes estarían ind icando u n a  estrecha rel a c i ón con e l  

per f i l  socioc u l t u rn l  de l os m i smos. [n c u a n 1 0  n l o s  cent ros educa t i vos, t a m b i é n  su contexto soc i oc u l l m a l  

es un factor que perm i te nprec i ar las di ferencias  en los desem peños estudiant i l es,  así  como l a  ex i stenc i a ele 

una a mp l i a  brecha i nst i tuc i ona l . 

Al comparar l o s  res u l tados de U ruguay con l o s  pa í ses ele l a  OCDE, observamos que casi el 42% 

ele los  j óvenes u ru guayos n o  a l ca nza el u mb ra l de l a  esc a l a  en Lectura, m i e n tras que el 1 9% ele la OC DE 

se enc uentra en Ja m i sma pos ic ión .  Con respecto a M a temát ica el 47.5% de l os u ruguayos se ubica  en l os 

niveles i n f'eriores al umbra l ,  y en l a  OCD.C sólo oc urre un 22%. En c uanto a l  desempeño en C i enc ias ,  e l  

42 . 6% de n uestro s  estudiantes no l l ega a l  n ive l  2 d e  l a  esca l a , siendo e l  1 8% de l o s  p a í ses d e  la  O C D E  q u e  

tampoco a l canza dicho n i ve l . 

La evolución en Lectura obtenida por los estudiantes uruguayos comparada con e l  c ic lo  P I S J\ 

an terior, podría deberse a l  incremento de acceso y con ex i ón en l os hogares de los  j óvenes regi strado en l os 

ú l t imos años.  E l l o  pem1i t i ría conclu ir  que el uso de In ternet practicado por l os estud i antes , ha ben c iic i ado 

el n i ve l  de sus desempe iios e n  l ectura, l o  cual puede po tenc i ar e l  desarro l l o  de las  hab i l i dades cogn i t i vas 

que requ iere la real idad cul h1ral de estos t iempos (ANEP : 20 1 0: 59). 
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En la actua l i dad, ex iste evidencia empíri ca sobre l os bene fic i os q u e  e l  uso de l a s  T I  ' 

proporc iona tanto en los procesos ele aprend izaje, como en l a  mot i vación ele l os  al umnos,  l o  cu<i l  e lcv¡ 1  l ; i 

capaci dad ele comprensión y la cal i dad del desempeño estudian t i l  ( Al fredo Zen teno :20 1 1). 

A través ele estudi os real i zados por vari os i n vestigadores (Barbour : 2007, Kozma : 2003,  

Condie : 2 007, Robinson, Molenda,  Rezabek :2008) ,  entre otros, Zenteno p lantea los ventajas que o torga a 

los estud ian tes el uso de l a  tecnología en
-

act i vidades di dácticas. E l  obj et i vo pri ncipal  ele l éJ tec nol ogía 

ut i l i zada con fi nes educativos es a l l anar los procesos de aprendizaje,  cuya efect i vidad clepenclc e n  gran 

medida ele la  valoración y e l  tipo de uso rea l izado por Jos docentes. Desde fines del siglo X L'< ,  los recurs, ,s 

audiovisua les han s iclo una heJTamienta ú t i l  para fac i l i t ar la comprensión l e  los a l u mnos sobre t emas 

tratados en  c lase. 

En el siglo X XI, de acuerdo a la  l i tera tura i nvest igada por e l  autor, "el uso ele las TIC mejora el 
aprendizaje y la productividad ele los estudiantes". E l l o  se debe básicamente a la fam i l iaridad que l os 

jóvenes t ienen con l as nuevas tecnologías d igi ta les s iendo éstas su medio preferido para la rea l i zac ión de 

sus tareas, al acceso ele mater ia les con i n formac ión y datos út i les para l as c l ases, a l a  invest ignc ión y 

exp lorac ión de los jóvenes a t ravés de l a  red, a l a  i n teract iv iclacl que promueve el uso ele In ternet entre 

estudiantes y docentes, al desarrol l o  de habi l i dades y destrezas que estas práct icas genera n ,  l o  cunl 

pos ib i l i tan) ut i l izar las TJC de manera provechosa benefi c i ando el rendimi ento esco l ar e le l os estucl i nn t cs. 

i nc rementando nsí su mot ivac ión  para estudiar.  

Pese a e l l o  -reflexiona- aún no  se ha genera l izado e l  uso de l as  T IC en los  procesos ele ense ñ a nzn 

aprendi zaje a l  n ivel bach i l l erato en su país .  

Desde l a  v i sión ele So t o Col !  ( s/r), l as  cl i f'i c u l t acles g u e  presenta  l a  i n tegrac ión e i m p l ementación de 
las TlC e n  l os  sis temas educa t i vos se v i ncu l a  a l a  e x i s t c 1 1 c i <1 de  una brecha d ig i t a l c lesclc u n n  perspcct i v<1 

generac iona l ,  que genera cambios cul turales en las soc iedades l a t inoamericanas .  El autor afirma que el 

conoc imiento ha sufrido una " i nversión generaci ona l" .  Quienes l i deran l os procesos ele aprendi zaje  en In 
cu l tura ele las n uevas tecnologías, son los jóvenes. "El  menor es quien enseña y ayuda a l  mayor". En el  

Informe ele Desarrol l o  Humano e le Chi le  ( PNU D: 2006), se i nd ica que gran parte ele l a  di ficu l tad para un 

uso provechoso e le las  nuevas tecnol ogía , reside en l a  resistencia a l  cambio cu l tura l  que éstas pro\ ,1c;1 1 i .  

Tanto d i rec tores ele escuelas ,  corno pro fesores, no h a n  nsumido cab!'l l m cn t c l os clcsn l'íos ele !u S I C  

(PNUD: 2006). Tal vez l a  brecha generacionnl en relac ión a las  TlC pueda estar exp l i cando l a  resist enc ia  

a l  cambio señalada por el I n forme del PN UD, ciado e l  exceso de trabaj o  que i mp l i ca para l os docentes, l a  

adquis ic ión del conoc imiento y la  continua actua l izac ión que requiere l a  uti l i zación y optimización ele las 

nuevas tecnologías. S in  embargo, en  l a  actual sociedad e l  uso e le las  TIC h a  generado cambios sustant ives 

en cuanto a l as formas en que los ind iv iduos in teractúan y se desarrol lan  (Peña, P .  y Peñn, M. : 2007; 1 02) ,  

lo  cual  constituye un gran reto que debe procesar e l  s istema educativo en todos los n i ve les. Adcm�1s, como 

bien afirma Al fredo Zenteno ( 20 1 1 ) ,  en la actual i clacl las TIC son la herrami en ta  preferida por l os jóvenes 
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para sus tareas ele estudio, y son portadoras de enriquecimiento tanto a nivel ele apren d i zaj e,  corno ele 

product iv idad estud i a n t i l .  

2.4. P ri n c i p a l es usos q u e  n uestros j óvenes h acen d e  I nternet. 

Para con< cer el n ivel de i nclusión ele l os j óvenes uruguayos en la Soci edad ele l a  ln fo11mción y e l  

Conocimiento, no basta -como ya se ha d icho- con l a  conectividad técnica. Es necesario  ta mbi én, con ocer 

el t i po de uso que hacen con las TIC y cuáles son sus elecciones prioritarias a la hora ele utilizar d i cha 

herramienta .  Una aproxi mación  respecto a l  nivel de uso y familiarización de l os jóvenes con las nuevas 

tecnologías, nos las pueden proporcionar las i nvestigaciones acerca ele los pri ncipales usos que rea l i zan,  si 

dentro ele éstos se encuentra e l  uso con fines educat ivos ( información necesaria para este trn bnj o), y 1 3  

antigüedad que t ienen como usuarios de Internet. 

En base a la Encuesta Con tinu a  ele Hogares, 2009 del Instituto el
-
e Estadíst ica y Censo, Larnschte in  

(20 1 0) ha e laborado un gráfico sobre los usos de In ternet según los sigu i entes tramos de edades : 6 3 1 2 ; l J 

a 1 7 ; 1 8  a 25 ; 26 a 34; 35  a 40; 4 1  a 50;  5 1  a 60; 6 1  y más. Tomaré los usos de los t ram os : 1 3  a 1 7  y 1 S � 1  

25 . En el primer tramo ( 1 3  a 1 7  3ños) los principales usos por orden de puntaje  son : Buscar informac i ón 

con 60. 6%, se comunicnn con 5 8 .9%, se e ntretienen con u n  57.2%, y en materias de estudios 4 3 . 5 % .  En e l  

segundo t ramo ( 1 8  a 25 años), e l  orden es el s igu iente :  se  comunican, con u n  5 5 . 9%, b u scan i n forn111 c i ón ,  

un 5 3 . 6% , se entret ienen 44.2%, y se educan y aprenden alcanza un 30.3%. 

U sos de I J1 temet según edades- All.o 2009 

13 a 17 18 a 25 

Se comu n ican  5 8 .9% 5 5 . 9% 

B u scan i n formación 60.6% 5 3 .6% 

Se educan y aprenden 4 3 . 5 %  30.3% 

Se entrer i cnen 5 7 .2 %  44.2% 

Cornpran/orde1 1 a 1 1  produ ctos y serv i c i os . 7 %  4 . 1 %  

Uti l izan serv ic ios fl 1 1 a n c i eros . 1  'Yo 1 .6% 

Hacrn trúm i t cs .6% 1 0 .9% 

Susana Lamschtein : (20 1 O ; 1 1 ) .  

Los  pr incipales usos para Ja  franja  etárea ele 1 2  a 19  años regi strados por  e l  grupo RADAR (2009) 

son: en primer l ugar el chat con u n  puntaje ele 75%, luego bajar música con 66%, le s igue tareas ele estu d i o  

con 62%, facebook alcanza u n  5 5%, mientras que los o tros usos van clescenclienclo e n  e l  p untajc  ci ado por 

los jóvenes. 



U sos de l n t c:rn ct .  R 1\ DA R ,  2 009. 

Cha tear 7 5 %  

J uegos on l i ne  3 3 %  

Tareas d e  est u d i o  6 2 %  

Bajar música 66% 

Bajar Soft w<J rc 3 3 %  

Bajcir pel ícu l c1s 30% 

Facebook y otras redes 5 5 %  

Y o u  Tube y otros videos amateurs 4 3 %  

S i  b i en el  uso para tareas de est udio no ocupa e l  primer l ugar en n i nguno de es tos  resul tado:, �e 
puede dec ir  c¡u e  es bastante sign i ficat ivo e l  porcentaje c¡ue l os j óvenes l e  adjudi can a büernet como 

herramienta para sus tareas escolares. 

En cuanto a la . ant igüedad como u suari os de lnternet (para la  poblac ión de 5 o más años), RADAR (200 9 ) .  

i nforma l o  s i gu iente: 

A n t igüedad en e l  uso de I n ternet, 2009. 

A l g u nos meses 1 6'Vo 

1 o 2 años 32% 

3 o 4 años 1 9% 

5 a 1 O años 27% 

Mús de 1 O años 6% 
·-

En cuanto a tenenci a  de PC y conexión desde el h ogar, se puede apreciar  una evo l ución posi t i va y 

si gni ficativa tant o  en l a  capital como en el in ter ior del país .  

El grupo RADAR también nos i n forma la  evolución regi strada entre el período 2008 y 2009: 

M ontevi deo 200 8 ,  el 5 1 1Xi t en í a  un PC en el  hogar 

2 009, el 69'% t i ene PC en el  hogar 

Interior 2008, el 5 0% tenía PC en el h ogar 

2009, e l  57% ti ene PC en el hogar 

Con respecto a la  conex i ón a In ternet entre l os períodos 2 00 8  y 2009, l os datos i n d i can c¡ue el 5 6% 

y el 68% respect ivamente para ambos períodos, l o  hacen desde el hogar. Mientras aumenta l a  conex i c>n 
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desde el hogar, se observa una fuerte ca ída de los ciberca fés. En 200�éstos regi straban un 42% y en 2009 

sólo 23% ( RADA R : 2009). 

Corno vimos en los cuadros anteriores, los jóvenes hacen un importante uso de Internet para sus 

tareas de es�udio, aunque pri man los LISOS ele comunicación y entretenimiento. 

Los datos del grupo RADAR nos permiten observar que n�1estro paí s  está viviendo un proceso de 

democratización en cuanto a tenencia de PC y c 'nexión desde el hoga r. Este es un hecho posi tivo para el 

conjunto de la  sociedad, y lo es más aún para los jóvenes estudiantes, ya qu e necesitan u t i l izar Jnternet 

como herramienta para buscar información y para acceder a páginas ilustrativas sobre temas espccí ficos 

de estudio. 

3. Problema de I n vest igación. 

En nuestra soc iedad existe un alto porcentaje de jóvenes que uti l i zan foternet con fines de estudio, 

aunque el mayor uso es para comunicación y entretenimiento. S in embargo, el hecho de u tilizar Internet 

para tareas educa tivas, no signi fica que se tenga el conocimiento necesario para sacar provecho de cst�1 

herra mienta de forma tal, que incida positivamente en el rendimiento escolar. Por eso, importa conocer l a  

calidad e le  uso q ue hacen de lnternet l o s  jóvenes estudi antes. P o r  ejemplo, s i  saben selecc ionar I n  

información, si la misma aumenta e l  conocimiento adq uirido e n  cl ase, siendo esta información adi cional y 

complementaria al material i ndicado por l o s  docen tes, si hay es t ímulo familiar para el uso de esta 

herramienta como parte del proceso de a prc11d i z<1j e,  si el centro educativo imparte una educn ción 

verdaderamente universalista implementando polí ticas de democratización de las TIC que ori ente n t os 

alu mnos a utiliza r eslas h erramientas  de manern selcct i v11 y di caz, etc . ,  tocio Jo cual podría reflej arse en ,· l 

desempeño escolar de los  a lumnos. El estí m ulo familiar (en caso que l o  lrnya), probab l e mente es t¿  

vinc ulado al  nivel de conocimiento que tengan los  adultos de los  h ogares de los jóvenes, en cuanto a l a  

necesidad d e  u n a  buena capaci tac ión para hac..:; un u so provechoso de las nuevas tecnologí as en Li 

soc i edad actu a l .  El contexto sociocul tural ele los jóvenes, así  corno el contexto del centro ccluc: 1 t i vo ,  t i enen 

unn a l ta incidencia  en l os desempeílos escolares de los mismos, lo cua l se vio reil ejaclo en la evaluación 

PIS/\ 2009. Por olra parte, también se ha visto que en las evaluaciones P l SA se observa una relnc i6n entre 

!ns habilidades en el uso de las TIC y los desempeños académicos. 

El problema de investigación consiste en conocer si exj sten diferencias en el rendimiento escolar 

de los jóvenes que cursan enseñanza media superior en un centro público de Montevideo, entre l os 

a l u mnos que hacen uso de las  TlC para a mpliar y enriquecer el conocim iento adquirido en clase, y 

aquellos que no lo hacen y sól o  responden a sus tareas educativas basándose en Jas cl ases i mpartidas por 

Jos docentes. 
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3 . 1 .  P regun ta d e  Invest igac ión.  

¿Ex i sten d i ferencias en e l  rend im iento escolar  ele l os j óvenes que cursan bach i l l erato en  cnseiianza públ i ca 

en M ontevideo, entre aquel los  que u t i l i zan las  TIC para ampl iar  su i n formación de est ud io y aquel los que 

no Jo hacen? 

3 . 2 .  H i p ó tesis  del  P royecto. 

Los j óvenes que cursa n enseñanza media su per i or en  un centro públ ico de Montevideo, y que hacc1 1  l l. � ( )  

de las  TIC como he1rnmienta de estudio para ampl iar  y enriquecer e l  conoc i m iento adqui r ido en c lase, 

t ienen mayores posi b i l i dades ele alcanzar un buen rend i mi ento académ ico, que aquél los  que s ó l o  

responden a sus tareas educativas basándose en las  c lases i mpartidas por  los  docentes. 

3.3 .  Objetivo G e n e r a l .  

Ana l izar  si el uso de l as  TIC con  fines  educati vos, contri buye a mej orar e l  rendimiento escolar de l os 

j óvenes que cursan sexto año de bach i l l erato en l a s  d is t intas orientaciones del  Liceo No. 26 J \  Acosta y 

Lara Díaz, de Montevi deo. 

3.4 .  Obj etivos E s pecífi cos. 

·-'Co nocer si la  pob l ación obj e t i vo hace us  de I n t ern et p a r a  t areas ele es t ud i o . 

*Observar si el entorno fami l i ar est i mu l a  a los  jóvenes al uso de Internet corno heITam ienta  ele 

estudio.  

*Observar la med ida  de la brecha d ig i ta l  entre l os a lumnos del  Liceo No. 26 ,  en cuanto a cr i ter ios ele 

selección para la búsqueda ele i n formac i ón poi· medio de Internet. 

*Conocer si l os docentes orientan y est i mu lan a l os jóvenes para hacer un uso adecuado de I n t e rne t , 

que les faci l i te ampl iar  sus conocimientos.  

*Conocer s i  exi ste i nfraestructura adecuada en e l  centro púb l ico mencionado, para los estud ios 

i n fo rmát icos. 

*Conocer a través ele los docentes, s i  a part ir  de la i n troducción  de las T IC en l a  vicia de los j óveucs, 

ha  mejorado el rend im iento escolar ele los a l umnos. 
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4 .  E s t ra tegia M etodológica.  

Se rea l i zó un est u d i o  de caso. Es una i n vest i gac i ón descri p t i va y se  c entra en los a pectos m{1 s  

relevan tes del objeto para rea l i zar e l  estu d i o  que s e  p ropon . Dado que se trata e le una ' 'situac i ón única", 

no es posible general i zar. Otro aspecto de esta estrategi a  meto lo lógica es que "e ·tud ia  temas 

con temporáneos" sobre los c mdes el i n vest i gador no l i ene contro l  y responde a p regu n t as de t i ¡  o "córn . , 

y "por qué" ( Yacuzzi:S/ R ;  1 ) . La investigac ión se real i zó desde u n  enfoque i nstru mental para entender e l  

obj eto en su contexto part i c u lar. Los fenómenos pueden ser estudiados desde d i versos ángu l o  , e s  dec i r. 

no baj o l a  i n fl uencia de una ú n i ca variable. Esta estrateg i a  metodológica perm i t e  indagar sobre fenómenos 

compl ej os, donde la i n formación que exi sta sea i nadecuada o i ncompleta. C o mo afirma Sosa Cabrera . e l  

, estud i o  ele caso nos permite anal i zar el contexto y l o s  procesos i mplicados en el objet o ele es tud i o . se  

puede estudiar y ana l i zar e l  fenómeno en su contexto part i c ular (Sosa Cabrcrn : 2006).  Para la 1·ea l i 7.ac i ó n  

d e  este trabaj o, se ha optado por  e l  l i ceo públ i c o  N o .  26 Armando Acosta y Lara Día7., uh i c ; 1 do e n  

Mon tevi deo, e n  la  c a l l e  Dr. Joaquí n  Requena 30 l O .  El  cr i ter i o l levado a cabo para l a  elección del  cen tro, 

se basó en la literatu ra que respal da el marco teórico de este proyecto ele in vest i gac i ón. Por u n  l acio, hemos 

v i sto que el desempeño de los jóvenes en la  eval uac i ó n P I SA, varía en mayor medida según el con tex t o 

sociocu l tural del cen t ro educati vo. Por otra par le,  t a m b i én hemos visto algunas opin i ones de qu i e1 1 cs 

sostienen que el uso crí t i co de las T I C  no sólo acorta la  brecha digi t al ,  sino que p uede ser ben c fi c i so p; 1 r ; 1  

los  procesos de a prendizaj e de los  j óvenes en l a soc iedad contemporánea. A s i mismo se ha to mad o  e n  

c uenta Ja a finnación de Caste l l s  (2000) e n  c uanto a q u e  l a  desigual capaci dad ele aprend izaje está l i gada a l  

or i gen socia l, fa mi l i a r, c u l tura l  y educati vo. Basado e n  el lo ,  se h a  consi dero e tratégico el l iceo elegi do e n  

pri mer l u gar, p o r  t ra t a rse d e  u n  c c 1 1 1 ro pi'.1b l i co l o  c ua l  i mp l ica  trabaja r e n  u n a  i ns t i l u c i ón clon c l c n ú 1 1  n o  s e  

h a  dacio e l  proceso d e  i ntegración curr icular ele l a s  T I C .  E n  segundo l u gar, este cen tro cuen tn  c o n  una 

poblac ión bastante het erogénea (en cuanto al l ugar ele procedenc ia), debido a su ubicac i ón geot,rr�1 f1 ca .  E l  

mi smo s e  encuentra cercano al  cruce ele l a  Aven i da Gral . fl ores y l a  Avenida Gra l .  Garibald i .  Desp i ert a 

i n terés aver i guar qué pasa en d i ch o cen t ro en c u;rn t o  a l  uso el lns TIC, si los  j ó venes son · 

esti m ul ados por sus fam i l i as para <:L u rn i r  la I nternet c omo herra m i en t a  ele est u d i o ,  si el cen tro c u e n t a  con 

i n fraest ru t ura adec uada , s i  t i enen c lases de i n forrnú t i c a ,  etc .  

Se apl icó u n  cuestionario a t ocios los e t udi a n tes ele sexto año de bac h i l lerato, y entrevi stas a l 0s 

docentes. Este método tiene dos rnocla l i clades ele recoger i n formación, s i  se t rata ele un solo caso se uti l i zan 

varias técni cas, pero s i  son varios casos se debe u t i l izar solamente una técn i ca. La j us t i ficac i ón e le esta 

estrateg i a  metodológi ca, t iene q ue ver con la ausen c i a  ele i n formación en n uestro país sobre e l  tema a 

i nvest igar, es deci r, sobre el ren d i miento escolar asoc iado a l  uso ele las TIC en los j óvenes estuckrn tes de 

Enseñanza Media Supe1i or Públ i ca.  
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4 . 1 .  Recog i d a  d e  d a tos . 

Para este estudio se ha apl icado un cuest ionario autosumin istraclo fl todos l o s  a l umnos de se.xto 

Rño ele bach i l lerato del l i ceo No. 26, en los turnos matut ino y vespertino. El mi smo consi ste en ' ·un l i swclo 

ele preguntas estandarizadas" (D' Ancona :  1 996;254). La otra técn i ca elegida es l ll entrevi sta est�1 1 1dmi zada 

abierta. De acuerdo a PRtton ( 1 990; 2 8 8 )  ésta "consiste en un l i stado ele preguntas redac tadas y ordcnaJas 

por igual  para todos los entrevi stados, y es e le  respuesta abierta y l ibre". La entrevi sta se ha rca l i z'1d o  a los 

docentes ele tocias l as asignaturas ele sexto año ele bach i l l erato en el mismo centro y en los turnos 

mencionados, con el  fin ele recoger inforn1ación sobre sus percepciones en cuanto al uso de l as TIC y el 

posible benefi cio que e l  mismo puede brindar en los desempeños académicos de l o s  estud i ant es. Se ha 

considerado a los docentes como i nformantes cal i ficados que pueden proporcionar i n formac ión  rclcvllnte 

y complementaria con respecto a l os elatos obten idos del cuest ionario apl i cado a los alumnos. 

Posterionnente, para verificar la val i dez de los e latos del cuestionario, se ha rea l i zado una t riangul ac ión 

con toda la i nformación obtenida,  y luego se proced i ó  a l a  real izaci ón del anális is perti nen te p:1ra 

contrastar la  h ipótesis p lanteada para la i nvest igac ión.  

A part i r  e le  l a  ap l i cación de estas técni cas, se busca recoger i n fo rmación que p rmita conocer el  t ipo c k:  

uso y d i fusión e le l us  TIC en dicho centro ,  si Jos jóvenes cuentan con apoyo fa rn i  1 i ar  parn el u s o  de 

Internet como herramienta e le  estud io, y s i  existe asoc iac ión entre e l  uso de lnternet con fi nes cduCél t i vos y 

el n i vel  d e l  rend imiento escolar. 

Consciente de l a  dificu l tad que presenta d i l ucidar si los j óvenes estudi antes cuentan con J a  

capaci dad cultural necesaria para u n  u so provechoso ele In ternet, y a s u  vez poder v i sua l izar s i  existe una 

relac ión causa l entre e l  uso ele las TIC con Jlnes educa t i vos y e l  ren d i m i en t o  esco lar, se hn  1 ra u1do ele 

conocer l os usos que hacen con la  herramienta, y observar qué pasa al  relac ionar Ja i n formac ión obten idn 

de l os cuest ionarios, con el ú l t i mo año aprobado (s in materias pend ientes), y l a  nota de aprobac ión de 

dicho año. 

4.2. T ra b aj o  de campo. 

El  día 3 1  de Mayo de 20 1 0  se entrevistó a tres docentes ele las s igu ientes asignaturas :  Biologi a. 

Matemática y Química.  El m i smo día se apl icó e l  cuestionario a dos grnpos de Medic ina y uno de 

Ingenier ía .  El d ía  7 ele Junio se entrevistó a una docente de Derecho y dos ele Matemática. Ese día se 

aplicó el cuest ionario a dos grupos de Derecho. El 1 7  ele Junio se entrevi stó a un docente de Matemútica. 

El día 1 8  del  mismo mes se entrev istó a una docente de Inglés, una de Fi losofía, un docente de H i storia y 

una docente de Biología. Ese día el cuestionario r1e ap l i cado a un grupo de Derecho, un grupo de 

Economía, dos grupos ele Medi c i na y un grupo de Ingeni ería. El 2 1  de Juni o  se en trevistó a unn docente de 



Di buj o "Comunicac ión Visual" .  El d ía  23 la entrevi sta fue real izada a una docente de H i s tori a  del Arte,  y 

se ap l i có el c u est i orn1r io a un grupo e le i\rq u i tec t ura . El d í a  2 ele Agost o  se rea l izó l a  ent revi st �1 a u 1 1  

docente de F ís ica ,  una docente ele Li tera t ur a  y a una docente en ca l idad de /\dscrip ta .  Entre los  dos  turnos,  

matut ino y vespert i no, se relevaron once grupos e le sexto año . 

Como ya se i nd icó, l os formu lar i os se ap l i caron durante l as materias centra les ele cada ori entac ión,  

ya que se buscaba l a  mayor concen trac i ón poblaci onal del  a lumnado. Esto se debe a que e1i l as  pr i meras 

visi tas real i zadas a modo de presentac ión (no con el fin ele ap l icar el cuestionario en ese momento), pude 

apreci ar l a  escasa presenc ia  de est udi antes en los tres pri meros grupos a l os que p ude acceder. El 

promedio era de cuatro a l umnos por grupo. En un primer momento me resul tó c\esmora l i zante,  entre o t ras 

tantas razones, para la  rea l ización del trabajo que l levaría a cabo. Las ac\scrip tas exp l i caron que sólo en l as 

mater ias c lave de cada or i entaci ón , o ele mayor d i ficul tad para los alpmnos, como es el cnso ele 

Matemát ica por ej emp l o, la concrnTencia es masiva. 

5.  A n á l i s i s  d e  los  resu l ta dos del  c u est ionario a p l i c a d o  a los j óvenes .  

E n  el cuadro se  observa cómo se  d i s tr i buye J a  poblac i ón  estudiantil por  carrera y p o r  sexo. S a l vo 

en el caso ele I ngen i ería , observamos en el resto ele l as caneras una mayor presenc i a femenina que 

mascu l i na . De estos 1 66 a l umnos , 1 0 1  son mujeres lo cual representa el 6 1 %  y 65 son varones, es decir,  el  

39º/c> de l a pob l ac ión con la que se trabajó .  

D i str ibución de a l u m nos p or carrera y sexo. 

Ca rrera Fem e n i n o  M ascu l i n o  Total 

I n genier ía  1 1  1 8  29 

Med i c i n a  4 0  1 9  59 

Derecho 25 1 8  43 

Arq u i tectura 8 4 1 2  

E conomía 1 7  6 2 3  

Tota l  61  'Yu 3 9 %  1 00°;.. 

En cuanto a l a  edad de los jóvenes se ha observado que e l  8 8 . 5% t iene entre 1 7  y 1 8  años,  por lo  

que i n ferimos que los  a lum11os de este cen tro que  cursan e l  ú l ti mo año d e  enseñanza med ia  superior l o  

hacen e n  l a  edad esperada. S i  tomarnos sólo la población ele 1 7  años, podemos a finnar q u e  el 62% ele e · t os 

jóvenes encuestados cursa sexto año s in  rezago . 

Con respecto a la heterogene idad de l a  población en  relación al barrio de proceclencin ele  l os 

jóvenes, observamos que los mismos l l egan a l  l ugar desde d i st in tos punto geográ ficos. E l  45.  7% 

pertenece a l os  barrios:  Brazo Orjental , Cerri to de la V ic tori a  y Jac into Vera, m ien tras que el 54. 3 %  

restante procede ele Piedras Blancas, L a  Blanqu eada, Fraternidad, Goes, Manga , Toledo Chico, Las 
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Acacias, Pérez Caste l l ano, S i món Bol í�r , La figuri ta,  Maroílas, Reducto, Cerro, Santa Catal i na, V i l l a 

Española, La Comerc ia l ,  Paso Molino,  /\ i res Puros, Gruta ele Lou rdes, Malví n  Norte, V i J Ja Dolores, 

Unión, Lomas ele Toledo, etc. Podemos a firmar entonces, que los  jóvenes de este cen t ro provienen de 

d is t in tos barrios, no necesariamente cercanos al punto donde está ub icado el  inst i tu to .  S i n  embargo, más 

a l l á  ele las d i stancias geográ ficas entre d ichos barrios, se perc ibe una convergenc i a  en cuanto al contexto 

sociocul tura l y soci oeconómico de l os m i smos. 

En lo referente a l  t ipo ele centro en e l  cual cursaron e l  primer c ic lo  ele secundaria, la i nformac ión 

obten ida ha si clo que el  8 1 . 3% lo hizo en un centro público, e l  1 5 . 1 %  en un cen tro privado, y el 3 . 6% 

asist ió a enseñanza públ ica y pri vada. Asimismo se observó que el 95 .2% cursó en Montevideo, el 3% lo  

h izo en el in terior de l  país , y el 1 .2% en Mon tevideo e i nterior, en tanto un 0 :6% lo  hizo fuera del país. 

Con respecto a l  acceso y conec t i v idad, observamos que el 92% ele estos jóvenes t i ene PC en su 

casa, mientras que e l  8% aún no tiene. También se observa que el 88% se conecta a Internet desde el 

hogar, mientras que e l  1 2% restante, no. De acuerdo a dicha i nformación se perc ibe que en esta poblac ión 

la brecha d i gi t a l  (en cuanto a acceso y conexión )  existe, pero n o  es ampl ia .  Asimi smo, se ha observado 

que el 95% ele estos jóvenes busca materi a les de estudio en Internet, y e l  5% restante no lo hace. En 

cunnto a l  u o de la herramienta para preparar escri tos o exámenes, el 62 .6% responde posi t i vamente, el 

36.2% no hace uso de la mi sma, y e l  1 .2% no  contesta . Por otra parte, el 77.7% responde tener ncceso a 

ln ternet de de el l i ceo, el 2 1  % responde negn t ivamente, mientra s  el 0 . 6°/r, no contesta . 

Tenencia  de PC, conexión y usos de I n t ernet .  

Si  No N/C To t a l  

Computadora e n  el hogar 92 8 - 1 00 
--- - -- --- ---

Uso de l 1 1 1ernet en el hogar 88 1 2  - 1 00 

B úsqueda ele nrnteria tes ele estud io  95 5 - 1 00 

en I n ternet 

Uso ele herra m i enta  para preparar 62.6 36 .2  - 1 00 

escritos y exámenes 

Acceso a l n ten11.:1  en el 1 icen 77 .7  2 1 .7 0.0 1 00 

Dentro de l os jóvenes que respondieron tener acceso a In ternet desde el l iceo (77. 7%), sólo el 

1 . 5% afirma haber asist ido a clases de in formát ica en dicho centro, el 95 .4% no asiste, y e l  3 . 1 % no 

contesta. 

En cuanto al n i vel educativo del hogar de estos jóvenes, se ha observado que casi el 50% de los 

m ismos proviene de u n  buen cli ma educa t i vo .  Se consideró n ivel medio y a l to a part ir  de secnncbria 

completa en adelan te. Los datos indican que e l  48 .9% viene de hogares cuyo jefe es bachi l ler, docente o 

univers i tario. El 5 1  . 1  % restante pertenece a hogarr.s de bajo n ivel educativo. 
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El 70% de los jóvenes opina que su fa m i l i a  va l ora posit i vamente e l uso de lnt�nel como hen·am i en l n  ele 

estud io ,  m i entra s  que e l  61Yo responde nega t i vamente y el 24% no contesta. En cuanto al apoyo d I n  

fam i l ia para e l  uso d e  l a  herramienta, e l 84 .Jº/¡, responde a fi rmat i vamen te, e l  1 2 . 7% responde n o  tener 

apoyo fa m i l iar,  y el 3% no contesta. 

Va loración fom i l iar respecto a I n t ernet .  

Si  N u  N/C 

Total  

Tu l l i a .  v e  a I n ternet como 

herrn m i enta ú t i l  para 

ampl iar  tus conoc i m i entos 70% 6% 24% 1 00 

Tu fl i a .  Te apoya para usar 

esta herramienta 84.3% 1 2 .7% 31X1 1 00 

Asimi smo se ha  observado que el 7 7 . 8 %  ele los estudiantes op inó que las pági nas ele In ternet  les 

ayuda mucho o bastante como mater ia l  ele estu d i o, mientras q ue el  20.5% opina que es regu l ar, poco,  o 

m u y  poco l a  ayuda que el uso ele l_ nternet bri ncla,  y el l .  7% no opina .  

Va l o r a c i ó n  e l e  l a s  póginas  de I n ternet pm;1 t a rc�s de es t u d io .  

M u c h o  Basta n t e  Reg u lar· Poco M uy Poco N/C To t a l  l 
C u <\ n to crees ciu e  te  1 
ayudan las pág i nas 36.2% 4 1 .6% 1 6 .3% 3 .6% 0.6% l . 7'Yo 1 00 

de I n tern et? 

También se ha tratado ele averiguar la cal i ficación que estos jóvenes le clan al  contenido de las 

pági nas que u t i l izan de I nternet .  Casi  el 57% l e  atri buye una cali ficac ión de muy bueno y bueno, mient r;i s 

que el 1 6% opina que es regular, y el 27% no contesta. Se puede destacar que nmguno opina que el 

conten i do es malo o 1'.1uy malo.  

C<i l i licac ión sobre e l  con t e n i d o  de l as  púginas  tk l n tl:rn l'l . 

M u y  Bueno Regu l a r  M a l o  M u y  M a lo N/C Tot a l  

B u e n o  

Cómo cal i ficarías e l  

contenido ele las 

pági nas ciue usas de 1 0.8% 45.8% 1 6. 3 %  0% 0% 27. 1 %  1 00 

Internet? 

A part ir de los datos recogidos, podernos anal izar la val oración de l os jóvenes respecto a J os 

d i ferentes enunciados que  se han p l anteado. Casi e l 60% expresa una opin ión posi t iva en cua nto a la  
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ayuda que puede brindar el uso de In ternet para resol ver si tuaciones, m ien t ras que el 40.4(/1, re tunte se 

dis t r ibuye en tre quienes cstón en el esa cuerdo con d icho enunciado, qu ienes expresan i nd i  re renc i n y 

qu ienes no contestan .  S i n  emba rgo , al observar las  respuestas del enunciado que menciona a Jn ternct como 

a l go que sólo s i rve para chateo y d iversión, tenemos quc-:-·sólo el 45.2% desaprueba e ·ta n li rrnac ión ,  

m ien tras un 3 5 . 6% es i n d i ferente, el 1 8 . 6% parece es tar  de acuerdo, y e l  0 .6% no contesta. Es tos  datos 

podrían i ndi car una escasa va l oración o escaso conoc i miento ele los usos que se pueden hacer con d icha 

herramien ta. En cuanto a l a  búsqueda ele i n formación en Tnternet, e l  62°i<i se encuentra conforme con e l  

resu l tado obtenido. De todos modos e s  importante e l  porcentaje de jóvenes que no contestan o que  l es 

resu l t a  i nd i ferente l a  ca l i dad de l a  i nformaci ón encontrada, alcanzando u n  3 8 % .  Por otra parte, el 1 8 . 1 % 

de estos jóvenes opina  que todas las páginas ele l.nternet di cen lo  mismo, y sólo el 2 8 . 3 %  está tota lmente 

en desacuerdo con el enunc i ado, lo cual refleja una clara fal ta  ele capaci tac ión y or ientac ión  para hncer un 

uso provechoso ele esta herrami enta.  E al to e l  porcentaje  que no contesta, 27 . 1  %, que no está de acuerdo 

ni en desacuerdo es e l  26. 5%, sin embargo, el 70.4% opina que el conten ido  ele a lgunas pógi nas es mejor 

que el de otras. Sólo el 3 %  se muestra i nd iferente y e l  26.6% no contesta. Asimi smo el 60 .3% responde 

que selecciona y compara !ns páginas ele 111ternet cuando busca mater ia l  de estudio,  es dec i r ,  que no se 

quedan con lo pri mero que encuentran. Pero, qu ienes responden estar en desacuerdo ante el enunc iado 

"me quedo con l o  pr imero c¡ ue encuentro", sólo n l canzan un 48. 2%. Este porcentaje co inc ide con e l  

porcen taje  de buen c l i ma ed uca t ivo de l  hogar, l o  c u a l  podría tener a l guna relación,  ya que el n i vel 

educa t i vo del en torno fa m i l i a r  podrÍ< 1 ocupar· u n  i mportante rol para la  va lornción,  el est ímu l o y el  huc11 

uso de esta herramienta. 

Medic ión e le l as act i t udes en re lac ión a la u t i l i dad  de In ternet . 

Totalm M uy ele De Ni de Total 1 1 1eu N/C Tot a l  

e n t e  de Acu erdo A c u erdo Acu erdo t e  Cll 

A c u c r  ni  Desacuer 

do Desacuer do 

do 
· -

In ternet 1 1 1L: ayuda a resolv...:r 

s i 1 1 1 ; 1c  ionL·s .  9o/ii 1 1 .4 °1.. 39.2% 3 8 'X, 1 .2% 1 .2% 100 

Internet sólo Sll"Ve para chatear, 

divertirme y escuchar música. 3% 5 .4% 10.2% 35.6% 45.2% 0.6% 100 

El resultado de bs búsquedas es 

posi t ivo.  9% 10.8% 42.2% 10.8% 0.6% 26 .6% 100 

Todas las páginas de Internet 

dicen Jo 111is1110. 0.6% 4.8% 12.7% 26.5% 28.3% 27.1% 1 00 

El conten ido de alguuas púginas 

es mejor que el  de otras. 28.9% 24.7% 16.8% 3% 0% 26.6% 100 

Selecciono y comparo. 

1 6.3% 1 6.3% 27 .7% 7 .8% 5 .4% 26.5% 100 

Me quedo con lo primero que 

encuentro. 1 .8 %  3 .6% 3% l 6.3'Yo 48.2% 27 . 1 %  1 00 
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E n  cuanto a los t res p rincipa les usos que  estos jóvenes rea l izan con Internet por orden de  

p referenci a ,  observamos que  en pr i mer l uga ·· se encuentra Facebook con un  puntaj e  rnriyo r i t a r i o  

ele 5 2 % ,  e l  segundo J ugar lo  ocupa Chatear con 3 3 . 5 %  y en tercer l ugar  B aj ar mús ica/v ideos con  

2 6 . 2 % .  También se  observa que  de Jos  1 66 jóvenes, dos  de e l l os no  contestan.  

Tres pr inc ipales usos por orden de preferenc ia .  

Primer Segu ndo Tercer 

lugar l u g a r  l u g a r  
.. 

Portales ele not ic i as 0.6% 1 .2 %  l .2 'X, 

Baj ar m ú sica/videos 1 1 .6% 9.7% 26.2% 

Recibir/enviar m a i l s  1 .2 %  3 %  4.9% 

Faccbook 52% 2 1 . 3 %  6 . 7 %  

Tareas e le est u d i o  8 . 5 º/¡, 1 2 'Yo 9.7% 

Usar buscadores () 3 °/o 3 .6% 

C h a tear 1 8% 33.5%. 1 1 % 

[l u scar i n for11 1 a c i ón 3 %  7 . 3 %  1 7% 

J uegos 1 ,8 %  3 .6% 4.3% 

Wik i peel ia 3 %  4 .9% 1 5 .2% 

To1al  a l u m nos 1 64 1 64 1 ()4 

Con respecto al t iempo (en años) que l levan haciendo uso de J nternet ya sea como herrarnient::l ele 

estud i o  o para otras act i v idad es, observamos que a l go más del 50% ele l os jóvenes, hace menos de 5 iliios 

que hace uso ele la misma .  

Antigüedad en el  uso de I n ternet como herramienta de estudio . 

Tiempo en Porcen taj e  

años 

1 a 2 aíios 2 3 . 5 %  

3 a 4 aíios 2 7 . 7 %  

5 a 6 a11os 2 6 . 5 %  

7 años y más 7.8% 

N/C 1 4 . 5 %  

Total 1 00 



Antigüedad en el uso de 1J1 ternet para otras act i  viclades (chal, j uegos, correo, ele . )  

Tiempo en Porcentaje 
años  
l a 2 años 2 3 . 5 %  

3 a 4 años  2 9 . 5 %  

5 a 6 años 3 1 . 3 %  

7 a íi o s  y más 1 1 . 5 %  

N/C 4 .2 %  

Total 1 00 

Con el fi n de tener una i dea aprox imada en rel ación a l  rend i miento académico ele l os jóvenes, se 

ha preguntado cuál fue el ú l t imo año a probado' 
s in materias previas, y l a  nota ele apro bación.  Según los 

datos recogidos, t enemos gue el 63º/ii ( 1 05 )  e le es los estud ian tes que cursan sexto año de bach i l l erato, t i ene 

gu in to año aprobado y s in  n in guna materia pendi ente, mien tras e l  37% (6 1 )  restan te  a ú n  debe materi<1s d e  

qu in to .  Con respecto a l a  nota  ele aprobación, hemos defi n ido cal i Ji cación a l ta, a part i r  ele la nota  que v a  

del 9 a l  1 2 . Con el  mismo criterio se ha defi ni do cal i ficación m e d i a  a l a  nota  que va del 6 a l  8 ,  mientra s 

que l a  cal i ficac ión regul ar, comprende a l  grupo ele qu i enes aún deben materias  del año anterior y ¡) r l o  

tanto n o  t ienen qu in to año aprobado. Del total d e  a l umnos, e l  22 '% obtuvo a l t a cnl i l' icac i ón ,  e l  4 1 %  l ogr<'i 

una ca l i ficación media ,  y el 37'% restante e encuentra en el grupo de cal i ficación regu l a r. 

Otra i n formación que se ha considerado necesario obtener par�1 este trabajo, está relac ionada por 

u n  lado, al t iempo diario (en horas) que esta población se conecta a Internet. Por otro lacio, a la cant id� 1d  de 

horas semanales que uti l i zan la herTamienta para buscar i n formación ele estud io .  De igua l  modo se ha 

procurado saber si  u t i l i zan l nternet para compartir  con sus compaüeros i n formación sobre l as d i s t i nt a s  

ma teri as . De acuerdo a Jo  observa lo ,  podemos dec i r  que e l  2 .4% no contesta, cas i  un 1 YY'o se conec i a cnl t'C 

O hora y /12 hora ,  e l  23 . 5% lo hace entre 1 y 2 horas, casi el  1 7% se conecta ele 3 a 4 horas, otro 1 7% l o  

hace entre 5 y 6 horas, e n  tanto e l  1 1 . 4% restante s e  conecta entre 7 y más horas d i ari as. En cuanto a 1< 1 s  

horas semnnales que usan ln ternet para buscar i n formac ión de estudio, nuevamente u n  2 .4% n o  re spon de , 

el 9.6% u t i l i za l a  herramienta entre O hora y Yi hora para este fi n ,  entre 1 y 2 horas l o  hace el 37.4%, entre 

3 y 4 horas se ubica el 20.5%, entre 5 y 6 horas e l  1 8 . l %, de 7 a 8 horas tenemos un  3 %, mien tras qt 1e  

quienes se conectan 9 horas semana l es y más para esta tarea representan e l  9%. En cuanto a l  us de la 

herramienta para compartir in formación  con los compañeros sobre l as distintas asignaturas, se observa que 

e l  64% responde afirmativamente, el 3 3 .7% dice no hacerlo,  y e l  2.3% restante no contesta. 

Tiempo ele conexión  diaria a I nternet (en porcentaje). 

N/C O hora Y, hora 1 a 2 horns 3 a 4 h o ra s  5 a 6 h o ras 7h l'S. y m •ls  T o t a l  

2.4% 6.0% 4.8% 23.5% 35 % 1 6 .9% 1 1 .4% 1 00 
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Tiempo de c.Q¡1exión semanal en horas para buscar in formación de estud io  (en porcen taje) 

N/( O h o ra Y, h ora J a 2 h rs. ] a 4 h rs. 5 a 6 hrs.  7 a 8 h rs. 9 h J"S. y Tot a l  

1 1 1 :ís 

2 .4 % 5 .4 •y., 4.2% 37.4 % 20.5% 1 8 . 1 %  3 %  9 %  1 00 

Uso ele I nternet para compar t i r  materia l  de as ignaturas con compañeros. 

Si  N o  N/C To1al  

1 06 56 4 1 66 

64% 3 3 . 7 'Yo 2 . 3 %  1 00 

Al tomar las respuestas ele d iferentes preguntas y enunciados, si las desagregamos de acuerdo a l os 

tres grupos anteriormente mencionados según rend imien to  escolar, se perciben di ferencius inespera das 

en tre l a  va l ornc ión y u sos de l a  herrami enta con el rendi mien to  escolar. En relución a l  uso de In tern e t p � 1 ru 

preparar escri tos, parcia les  o exámenes, se observu una emej anza en el porcentaje ele l a  respuesta pos i t ivu 

entre los  a lumnos de cal i ficación regu l a r  y uquel los  que han obteni do a l ta cal i ficación, siendo 65 .6% y 

67 . 6% respect iva mente. En cambio, el gru po con cal i ficación media presenta d i ferenci as con respecto <l 

l os otros dos, a l canzando un porcentaj e  de 57 . 3% de jóvenes que u t i l izan la herra m ienta con fi nes 

educa t i vos. En este grupo la proporc ión de a lumnos que no u t i l iza l nternet para dichas t areas represe11rn 

un 4 l . 2cYo, mi entras q ue los otros dos  representan e l  32.4% y 32 .8% a l os de ca l i ficación a l 1�1 y regu l a r  

respecti vamente. 

U sos ele I n t ernet con l im:s educa 1 i vos. 

Si No N/C T o t a l  

Cal ificación 

alta 6 7 .6% 3 2 .4% 0% 1 00 

C a l i fi cación 

m r d ia 5 7 . 3 º/,, 4 1 .2 %  1 .5 %  1 00 

Cal ifi c a c i ó n  

reg u lar· 65.6% 3 2 . 8  1 .6% 1 00 

Lo .. observado en este cuadro i nd ica que en los  tres grupos es mayor l a  proporció n  de jóvenes que 
'•. 

hacen uso de Internet para tareas de estudio que aque l los que n o  u t i l i zan l a  benamienta para d ichos J ines .  

Por otra parte, l os datos obtenidos reflej a n  que l a  ca l ificación escolar de los jóvenes asociada a l  uso de 

Internet con fines educativos, arroja un  resultado que va contrar io  a la hipótesis planteada, dacia la estrecha 
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s im i l i tud de los dalos que se observan entre los j<b'.enes de a l ta  y baja ca l i fi cacióu que hacen uso de la 

herra mienta para tareas de e, tudio.  

A l  preguntar  a los jóvenes de esta pobl ación e l  l ugar que ocupa e l  uso de la  hem1mie1 1 ta para 

tareas de estud io, ·e observa que en el total  ele l a  población sólo el 8 . 5% de los jóvenes ub ica  en primer 

l ugar dicho uso, el  1 2% l o  ubica en segundo l ugm, y el 9 .7% lo hace en t ercer l ugar. Al di scri m i nar por 

grupo según cal i ficación observamos los s igu ientes resu l tados: 

U t i l ización de In ternet para tareas de estudio. 

Primer lugar Seg u n d o  lugar Tercer l u g a r  

Cal i ficación regular 1 3 . 1 %  9 . 8 %  6.5% 

Cal i ficación med i a  4 . 5 %  1 2 .0% 1 2 .0% 

Ca Ji licación alta 8.3% 1 6 .7% 1 1 .0% 

Los datos del  cuadro anterior i nd ican que los j óvenes ele menor rend im iento escolar son los rnús 

propensos a declarar en primer l ugar el uso ele ü1tcrnet para tareas ele estud io. Esta i n formación resul ta 

i n teresante dacio que de acuerdo a las i nves t igaciones revisadas anteriormente, lo usual en l a  1m1 yoría ele 

los jóvenes in ternautas es que en los .pr imeros lugares se encuentre el u so ele L1ternet para el chal ,  juegos 

on l i ne, buscsclores, et c .  Por otra parte, al i gua l  que en el c uadro anter i or, nuevsmenlc observa mos que lo  

mejores y los peores a lunrnos (en cuanto a ca l i ficación), son lo que  más usan l n ternet pma t areas ele 

estudio. La i n formac i ó n  de ambos cuadros, entonces, nos está i nd icando que los a l umnos que obtienen 

mejores notas u t i l i zan  l a  herramienta parn estudiar, y aquellos a lumnos que t ienen más d i fi cu l tades son l os 

q ue más uso hacen ele la m isma para dicho (i n .  

En e l  cuadro s igu iente observamos la val oración fami l ia r  de lnlernet como hcnamienta d e  

estudio, Ja  cua l  parecería ser bastante a l ta  en l os t res grupos d iscr iminados según nivel  ele cal i ficación. 

Valoración fam i l iar e le  In ternet como h erra m i e111a ele es1 udio  según cal i ficación escolar. 

Valoración C a l ifi cación C a l i fi c a c i ó n  C :d i ficación 

fam i l iar a l t a  m e d i a  reg u l a r" 

S i  ú7.6% 70. 1 %  7 1 .0'Yo 

N o  8 . 1 %  3 .0% 8 .0% 

N/C 24.3% 26.9% 2 1 .0% 

Total 1 00 1 00 1 00 

S in  embargo, resul ta  sorprendente que  los j óvenes de mayor cal i ficaci ón , son los  que regist ran 

menor valoración fami liar en relación a la herramienta (67 .6%), y l os de cali ficación más baja son quienes 

cuentan con una val oración fami l i ar superi or dentro de los tres- grupos mencionados (7 1 %), resu l tado que 
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también  va en sent ido  con l rario al supuesto p lan leado en el proyecto de este trabajo .  Eqj s jóvenes de 

ca l i fi cac ión med ia ,  la valoración fami l i ar es de 70%. 

En cuanto al apoyo fami l i ar para el uso ele lnt ernet con diversos fines, observamos lo s i gu i ente :  

/\royo fom i l iM para uso e l e  I n ternet con dis t in tos ! ines según ca l i ficación escol ar. 

A royo Calificación Cal ificación C a l i ficación 

fam i l i a r  a l t a  media regular  

S i  8 3 . 8 %  85 . 1 %  8 3 .9'X, 

No 1 0. 8 %  1 3 .4'X, 1 2 .9% 

N/C 5 .4 %  1 .5 %  3 . 2 %  

Total 1 00 1 00 1 00 

De acuerdo a Jos datos obtenidos, casi e l  85% de Jos jóvenes encuestados es apoyado por su 

fami l i a  para hacer uso de lnternet. S i  comparamos esta i n formación con la del cuadro i nmed i at amente 

an teri or, podemos apreci ar una i mportante d i ferenc ia  en cuanto a Ja  valorac ión de l a  fami l i a  en re lac i ón a 

la u t i l i zac ión de la herramien ta  con fines educativos, l a  cual se encuentra en el entorno del 70%, mien tras 

c¡ue la va lorac ión de l a  misma para e l uso de Interne! con fines d i versos si.1pera a la éJn ter ior en casi un 

1 5 '.Yo. Se  podr ía pensar gue  d icha d i ferenc ia responde a la fal ta de conocimien to  en los adu l tos, en cua 1 1 to a 

los benefi c ios que pu ede proporcionar a l os estud ian tes un uso opt im izado ele la herramienta .  

Por otra parte , se ha comparado el rendimi enlo escolar de los jóvenes, según c l ima  educa t i vo del  

hogar. S i  a i s lamo por un momenlo e l  uso ele T IC, observamos gue el buen c l i 111 C1 educa t i vo del  hog<ir 

t i ene mayor peso en l os jóvenes de ca l i ficac ión media  con un 43. 2%, mien lras  que el bajo n i vel educa t i vo 

del jefe ele fami l i a  pesa más en los dos extremos: baja cal ificación 38 . 9% y a l t a  ca l ificación 23 5%. 

Ren d i m iento escolar según cl ima educa t i vo del hogar 

Ca l i ficación Clima C l i m a  

esco lar  l'cl 11c. d e l  c d u c. d e l  

hog11r hogar· bajo 

b u eno 

Alta 2 1 .0% '.'. 3 . 5 %  

M e d i a  43.2% 3 7.6% 

R e g u l a r  3 5 . 8 %  3 8 .9% 

Total 1 00 t oo 

Igua lmente, J a  suma de los gue t i enen qu into año lerminaclo s in  materias pendientes (cal i ficación 

a l ta y media) es superior en los jóvenes de hogares con buen c l ima educat ivo, 64.2% c¡ue en e l  otro grupo 
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de jóvenes , 6 1 . 1  %, con una d i ferencia de 3. 1 'Xi. En el otro extremo, casi el 40'!() de los al umnos cuyo 

cli ma educati vo del hogar es bajo, t i ene ba ja ca l i f icac ión.  

Post eri o1111ente se ha comparado la act i tud e le  los j óvenes en relación a la ut i l idad ele I n ternet,  

tomando en cuenta e l  c l ima ed ucat i vo del hogar. Al observar las 1:-espuestas ante e l  en unc iado que 

presentamos a cont inuación,  vemos que en el caso de los j óvenes cuyo bogar t i ene buen cli ma educa t ivo .  

s i  agrupamos las tres pri meras opc i ones de respuesta tenemos como resu l tado que el 65 .5% t i en e  u1 1 �1 

opi n i ón posi t i va ,  m i en tras que en el caso de los jóvenes con bajo n i ve l  educ a t i vo en e l  hogar, la mi s11 1 �1 

a lcanza u n  5 8 . 8%. Si toma rnos la opc iones de respuesta extremas : 'Tota l men t e  ele acuerdo" y "Muy de 

acu erdo" por un l acio, y "Total mente en desacuerdo" por el otro, observamos que la valoración posi t i va de 

los jóven es provenientes ele hogares con buen c l i m a  educativo es de 27.2%, y l a valorac i ón nega t i va es  el e 

0%. En cuanto a los jóvenes q u e  prov i en en de hor,ares ele bajo n ivel  educat i v o  l a valoración pos i t i va es de 

1 2 .9% y la valoración nega t i v a  es ele 1 . 21Yo. 1-l ay una diferencia de 1 4. 3 %  en la valoración pos i t i va , 

perteneciente a los alumnos de hogares cuyo n i vel educat ivo es bueno. 

Actitudes en relación a la  u t ili d<1d de Internet, según clima educativo del hogar. 

El resultado de las búsqu�das me To t al men t e M uy d e  De N i  d e  To t a l m e n t e  N/C Tu t a l  

rcsul la pos i t ivo .  d e  acu cnlo acu crtlo a c u erdo acuerdo ni Cll 

en desacue rclo 

desacuerdo 

Cl i m a  ccl u c a t i vo del hogar, 9.9°/i, 1 7 .3'% 38 . 3% 1 2 .3% o 22 .2% 1 00 

b u eno.  
- -

Cl i 1 1 1 a  educat ivo del hogar, bajo. 8 .2% 4.7% 4 5 .9% 9.4% 1 .2% 30.6'X, 1 00 

Los dalos del cuadro permi ten observa r que el n ivel educat i vo del  hogar i ncide en l a  ilp1·cc i ac 1ón  

ele los jóvenes en cuanto a l a  utilidad del  u so de Internet. A mayor n ivel educativo d e l  hogar, tnilyor 

percepción ele ut ilidad pos i t iva de la herrnrnientil .  

6 .  A n á l is i s  de l a s  e n t revistas  rea l izadas a los  docen t es y a dscripta. 

Ca tegoría de a n á l i s i s. A) N ivel  de  o r i e n t a c i ó n  y es t í m u l o  a los a l u mn os por p a r t e de J os 

doce ntes ,  p a rn  u n  u s o  a d e c u a d o  d e  I n t e r n e t .  

La incorporación de las TIC en la  v i d a  cot i di an a  de Jos jóvenes uruguayos es una  realidad q u e  se 

ha natural izado en los ú l t i mo s  años. Ante tal evidencia,  los docentes entrevistados en su mayoría, hci 

mani festado la necesidad de u n a  01ientación específica a los 
.
estud iantes para hacer un buen uso de esta 

herramien ta :  "Para m i  es i nteresantísimo . . .  l a  orientac ión que ellos t ienen que tener para e l  uso de la 

i nformación que hay en Internet, porque muchas veces ellos se sienten confundidos, entonces se mu estran 
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conformes c uando uno les d ice donde enlrar" (entrevis ta  No.  4) .  "La herramienta s i n  la cabeza del a l u mno 

no func i ona" (ent rev i sta No.  2) .  

Asimi smo algunos docentes seiia lan que las  T l C  generan una nueva modali dad en los procesos de 

aprend izaje , lo cual  exige que e l los también aprendan a rnanej nr idóneamen te estos recursos. 

"Les doy d i recci ones electrón icas y buscadores. P ienso que los docentes tenemos el d ber no só lo  ele 

ac tualizarnos, s ino t a mbién ele conocer a fondo aquel l o  que brindamos a n u estro s  al umnos'' (en trevist� I  No. 

l ) . 

La masificación del  uso de Internet ha provocado diversas reaccione en los docen t es ele este 

centro , lo cual parece estar a sociado a l a  ausenc ia de una integrac i ón de la inforrnútica corno asi gnaturn 

curricu lar con docen tes capaci tados a cargo de la misma.  "Es que en rea l idad no estoy preparada para usar 

las  h errami entas i nformát i ca s" (entrev i s ta  No.  2). "A mi me cuesta . . .  soy más tra d i cional de entrada. Yo 

me obl i go porque es un recurso que tengo que u t i  ! izar" (en trev i sta No.  3 ) . 

Esta carencia no parece ser una fa l l a  del centro en cuest ión, s ino que i n volucra a todo el si stema 

de enseñanza secundaria públ i co . "El  tema es que yo no he encontrado en el sistema público que se: ut i l ice 

en forma como a mi  me gu staría , en forma si stemát ica .  De todas maneras, corno todo en la educación 

pública, nos tenemos que adecuar con lo que t enemos . . .  y bueno , a lgo h emos logrado" (entrevista No.  1 3).  

Gran parte ele los docentes entrevi stados, orienta y est i mu l a  a sus a l umnos a l  u o de l n t ernet,  porque 

cons idera que :  "hoy en día es una herramienta abso l u tamente común y acces ib l e, e l los  la  manej an 

perfectamen te" (ent revi sta No. 1 2) .  Sin e mbargo, e l  hecho de que l os jóvenes estén fami liarizaclos con las  

TIC, no sig11ifica que hayan desarro l l ado el n ivel e le  hab i l i dades y destrezas req uer i do para lwccr un uso 

crí tico e le las  m i smas -al menos para est udiar-. Por esta rnzón, los docen t es no se lim i t an solamente n 

sugeri r pág ina s que cons ideran a clen1acl2 1s,  sino que sol ic i tan a los  a l u 11 1 1 1os  c¡ uc  i n d i quen l a  púgi na  

sel ecc ionada p o r  e l los cuando ut i l izan esta herram ienta:  " E n  general l es p i cio q u e  m e  tra i gan, o sea, 

cuando bajan algo, q ue me lo  muestren a ver de qué pági na  l o bajaron, y yo les digo si es fiable o no" 

(entrevi sta No. 1 5) ,  "cuando ellos traen material es , yo les p i cio que pasen por mi fi l tro" (entrevista No. 4 ) .  

N o  obstante,  frente a l a  d i fi cu l t ad ele estos j óvenes pnra sel eccionar ! él informac i ón. existen otras 

po turas de los docentes con respecto al uso ele las TJC: "Tocios sabemos las l imitaciones que p uede t ener 

la in formación suministra d a  por Jnternet .  . .  se l es invita a que 110 sea el único ma terial emp i ca do . .  

(en trevi st a  No. 1 0) .  "Yo insisto mucho en que t ienen que manejar también b ib l iografía, y que no todo lo 

que est á en Internet está bien. Tienen que ver l a  fuente de donde prov i ene " ( entrevi stn No.  1 1  ) . "Los 

ch iqui l i nes no t ienen la capacidad ele ser autodidactas completamente todavía" (entrev i sta  No. 7). Desde 

esta perspectiva, el l i bro (no virtua l )  s i gue s iendo no sol amente insustituible, s ino l a  fuente principal para 

el estu di ante . Uno ele los docentes pone énfas i s  en que los a l u mnos que h acen uso ele Internet, "se tupen de 

i nformación, se tupen ele elatos, l os cri teri os que t i enen para selecci onar no son buenos.  En tonces, :1 veces 

te1mina s i endo un obstácu lo cogn i t i vo lo que bajan ele Internet". El mismo docente, se pronunci a contrar io 

al uso de I n ternet con fines educati vos, y cons idera que esta herramienta no es un elemento e le  moti  vac i (rn 
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para elevar el rend i miento escolar: "J\I con trari o . Capaz q u e  en torpece los resul tados a cadémicos por q u e  

e n  rea l i dad el  t i empo c¡uc J e  ded i can a In ternet es pma . . .  eh . . .  es t i empo ele oc i o, de cl i s t racci ó11" (c1 1 t 1T,· i s t : 1  

N o 7). M i entras t a n to, otro docente reflexiona lo s iguiente :  "¿Cómo le vas a tran smi t i r  mot i va c i ó n  a l us 

al umnos si J a  m ayoría de los docentes no está moti vada? N o  hay una pol í t ica ed u ca t i va que real rnell tc 

motive ni  a J os docentes por asignat ura, ni  genera l ,  n i  por ins t i tución.  N o  hay una po lí t ica rea l men te 

firme . . .  no?" (entrevi sta No. 6). 

S u b ca tegoría 1 .  Estímu l o  p a ra i n co rpora r a Internet co m o  herram i e n ta de es t u d i o .  

Como y a  hemos v isto, h a y  d i s t i ntas  posturas d e  l os docen tes c o n  respecto a l  u s o  de l a s  TJC como 

herrami enta de est ud io  en este centro. Algunos de el los señ a l a n  J a  d i ferencia  que exi ste en t re los j óvenes 

de enseñanza públ ica  y Jos  de enseñanza pri vada, con respecto a l  i mpacto ele J a  expansión de las TIC en el 

nivel  general ele l o s  estudiantes: "Pobre . . .  por el momento es p obre. En crec i mi ento,  pero <l menor n i n; ! 

que los est ud iantes de secundari a privada" (entrev ista N o .  1 ) . 

Esta rea l i dad se refl ej a  en el t ipo  ele expo" ic ión que h acen J os jóvenes, no sól o v i ncu lado al uso de 

lnternet s ino también en el manejo general de los med i os i n formóticos: "acá, en este 1 i ceo no han hecho 

presentaci ón en Power Point .  S í  en otro s  i n st i tutos pri vados que yo trabajo .  Acó van 1 1 1ás  a l a  expos i c i ó n  

ora l" (entrevi st a  N o .4) . S i n  embargo, en a lgunas as ignatura s  l o s  docentes no sólo est i m u l a n  e l  u s o  el e  

ln ternet, s i no q u e  l o han i ncorporado a su metodología de tra baj o  por s u  economía y fác i l  ; 1cccso: ' en 

general es para v i su a l i zar i mágenes y cosas que . . .  que como n o  acceden a l i bros o enci c l oped i as . . .  Antes, 

uno hablaba de a l gú n  escul tor, o ele a l gún p i ntor. . .  hoy en día yo vengo con J a  Japtop y lo muestro" 

(entrev i s tn No .  1 2) .  "La ven t aj a ele Jnternet es que t i ene i mágen es marav i l losas .  A veces la i nfornwc i ó n  es 

más o menos pro funda, pero l a s  i mágenes va len oro, porq ue son m u y  caras" (en trevi sta No. 1 " ) . En estos 

casos, los docentes mani fiestan promover cont i nuamente un trabajo i n tera c t i vo con los a l umnos por medi o 

del correo el ectróni co:  "Cuando q u i ero hablar ele determ i nado tema, mando yo . . .  como quien cla un 

repart i d o  . . .  doy u n  repart ido i n formót i co . . .  y es más, l l e  obten i do yo d irecci ones cosas q u e  br i n clnn el lo 

La verdad que se usa muchísimo" (en trev i st a No 1 2). En este proceso de in corporac ión y mot ivación pnr:1 

la u t i l i zac i ón de Internet, Jos docent<.:s procuran opt i mi zar e l  uso de la herramienta,  prestando mucha 

atenc i ón y c u idado a l a  cal idad de J a  i n formación que de e l l a  se p uede obtener: " l o que se h�1ce  es 

recomenda r  e l  uso de e l la  habi endo antes el  docente buscado l a  i n formación,
· 
y c u á l es son las póginas 

recomendadas, y . . .  entonces pasa a ser una b ib l iografía más. Q ui zás J a  mós económica  q u e  el los t i enen" 

(entrevista No 1 3 ). 

Por otra p arte, hay docentes que se ven l im i tados a est im u l a r  a los jóvenes para i ncorporar cst: 1  

herramien ta, debi do a las d i st intas cond i c iones objet ivas ele l os a l umnos: "y, lo p l anteo como un<:l 

herramienta más, este . . . pero en la medida en que l os muchachos tengan acceso" (entre v i sta No. 1 4) .  E sta 
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l i m i tante, tamb i én es vi.;;ta con c i erta preocupa c i ó 1 1 :  "No todos los ch i cos Lienen su prop i a cornputacl 1 Jrn .  

muchos t rabaj a n  e1 1 u n c i ber. . .  ri l g-unos me comentan q u e  de pronto t i enen I n  computadora en l a  cnsa ele 

uno de sus padres . . .  o sea, . . .  no t i enen un acceso ll u i d o  como para considerarlo un recurso coti di ano·' 

(entrev is ta N o. 1 1  ) .  

Es var i ado e l  n i vel de est ímulo para la  incorporación d e  Internet como he1Tamienta ele estud io.  

Tiene mayor presenc ia  en aque l l a s  a i gnat uras donde l a s  i mágenes son Cundamentales,  y enr iq uecen el 

conocimi en to ele l os j óvenes. E n  este caso la henamienta es v i s t a  como parte de l a b i bl i ogra fía y se 

promueve su u t i l i zac i ó n  porque tamb i én cuenta con l a  ven taj a  ele ser más económica que la compra ele 

textos, enciclopedias,  etc . ,  materinl  al  que obvi amente muchos j óvenes no p ueden acceder . 

S u bca tegoría 2 .  O r i e n tación pa ra el u s o  e le  b u enos c r i terios el e selecc i ó n  e n  l a  b ú s q u ed a  d e  

i n formación a t ra v és d e  e s t a  h erra m i e n t a .  

Los docentes entrev i stados mani fiestan conocer q u e  J a  mayoría de los  a lumnos rea l i za b úsquedas 

en Internet para b aj ar i n formaci ón de las d i st i ntas asignaturas. E sto genera en el los l n  responsabi l i clacl ele 

orientarlos ya sea para el uso de buenos cri ter ios de sel ección,  o en su defecto, para i n d i car  si la púg ina  

elegida por  los  j óvenes es fi ab l e o no. Pero, corno ya se ha señ al ado, bay d i versas op i n i on es con respecto 

al  uso de est a heITarnienta. Ocho de los q u i nce docentes entrevi stados expresa n en forma exp l íc i t a  la 

convicc i ón de una necesar ia  orientación para e l  uso ele In ternet por parte del docente, e n  este centro : por 

ejemplo, "Es un rec urso ¡ue u t i l i zo con frecuenc i a  porque Jos ch i q u i l ines responden y a prenden . Ade11 1ús 

lo  necesi tan" (entrevista N o .  1 ) . 

/\ 1  hacer re!cre1 1c ia  a la fiab i l i dad de l a s  pági nns, o t ro docen t e  responde: · '  . . .  y eso es t area n u e s t ra ,  

no? Eso es tarea nuestra que . . .  de !ns fuentes  q ue manej amos, s iempre aparece al go para con fi rmar, o q u e  

dudás . . .  y se p l a n lea d e  q u e  <acuérdense que Internet no es u n  profesor. En ln teme l está tocio, está l o  

bueno, l o  m a l o ,  l o  equi vocado . . .  o l o  mal  intencionado>" (entrevis ta No. 1 2) .  "El docente es e l  q u e  lo  t i ene 

que proporc ionar. Y o  creo que una vez que In asum i mos y l a usarnos, l o  mej or que podernos h n ccr e s .  en 

la b i b l i ogra fia recomendar l as p ri nc i pa les pági nas que considerarnos que son seri as, que t i enen buena 

i nformación,  para q ué s irven unas, para qué s i rven otras" (en trevista  No.  1 3 ). 

De l os siete docentes restantes, a lguno reconocen no estar ca pac i tados para usar l as h erramientas 

i n formá ticas, pero aún así,  i ntentan aprender ya que en la  actual i dad es un  recurso necesari o :  "si  le c¡uedás 

por fuera . . .  para e l  d ocente puede ser complicado porque ya está i nst al ado en Ja  sociedad.  Si  l os docentes 

n o  nos adaptamos quedamos por fuera d e l  m u ndo. Ya n o  hay vue l ta atrás" (entrevista No.3) .  En es te ca.  o,  

l a  orientac ión pasa más que nada, por chequear el  contenido de l a  i nformación que l os a lu mnos b ajan de 

Internet.  A su vez, otro docente señala :  "Tal vez fa l taría, este . . .  fom1ación a l os docentes sobre cómo 

uti l izar, y más que nada cómo i mplementa r" (entrev i sta No. 6). 
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Por ú l l imo, dentro de qu ienes opina n que el l i bro es insust i t u ib le  y s igue siendo l a  ún ica fuente por 

excelenc ia , se encuentra u n  docente que dec l a ra l o  s igu i en te : "si el tema que les plan teo, o si l es p i cio que 

armen un  terna, <en el buen sentido un poqui to l i ght>, ahí sí les p ido que busquen en I n ternet a l gú n  

rnatéí·i a l " .  Es te  docente sos t iene que l a  u t i l i zación d e  ln ternet "está m ú s  apuntalada a l a  p:1rte de 

en tre ten i mi en to. "Los medios  de comunicación,  Internet,  televisión . . .  tocio, lo que apun tal an es a que 

consumfül  y a que se en tretengan, pero no a que . . .  a hacer un aprend izaje  . . .  una superac i ón persona l . . .  no" 

(entrev ista No  7) .  

La orientaci ón para el uso d e  e s t a  herramienta parecería estar asociada n :  por  un  l a d o .  l a  

capaci tación que tenga el docente para poder or i en tnr a l  al umno, y por otro, a l a  postura del  docen t e c o n  

respecto a l  uso de las nuevas tecnologías como herrami ent a de estudio .  

C a tego ría d e  a ná l i s i s  B )  Ren d i m i en t o  esco l a 1· relacio n a d o  al  n ivel  d e  a lfa bet izac ión d i g i t a l  

-percepción de los  d oce n tes-

En este centro coITespondien te nl  S i stenrn de Enseñanza Secundaria Públ ico, l a  i n form:'1 t i ca 1 1 0  c.  

una as i gn a tura curricu lar  obl i ga toria , n i  en genera l ,  ni de n inguna de las orientaciones. El lo  i mp l i cn que 

mús a l l á  que los docentes orienten y/o est imulen R los estudi antes a u ti l i 7.a r  l nternet corno hel' l 'am ien t a  de 

estudio, l as  capacidades de los  j óvenes o nusencia de IRs mismas en e l uso de In ternet , no scnn 

consideradas en e l  momento de eva l uar e l  rend imiento escolar de los a lumnos. De todos modos, h<1v  

docentes que perc iben en los j óvenes de mejor ca l i ficaci ón , l a  ut i l izac i ón de las T I C ,  pero n o  como a l go 

de t erm in an te . "Los q ue t i enen mejores ca l i fi cac iones, entre otras cosas también t i enen mejor 11rnnej o  ele 

I n tern et" (entrev is ta  N o .  1 ) . "Creo que s í ,  les  nporta porque en l os escri tos son los temas ql1e 1 1 1{1s 

t rabajan . . .  se enganchan " (entrevista No. 5 ) . 

Se puede aprec iar que las percepc iones ele asociación entre un buen uso ele l n ternet y buen 

resul tado académico, en general no son muy contundentes: "Creo que hay una relación , rnmm . . . creo que 

sí" (entrevista No. 9). "Es d i f íc i l , digamos, de term inar la inc idencia de l a  onsu lta n lnternet e n  l os 

rend im ientos, o en los aprendizajes" (entrev ista No. J O ) .  También hay docen tes que no perc iben n i ngún 

t ipo de asoc iación:  "No l o  he notado" (entrevi sta No. 3 ). "No, no, no se perci be" (entrevi sta N o .  1 1 ) . " Eso 

es probable, pero en genera l el mejor resu l tado se da con el  mayor compromi so más n l l á  ele l a  

herramienta" (entrevista N o .  1 4). "No, no, no. M e  pnrece que no, n o  infl uye sobre el resul tndo académico, 

sobre los e lementos cogn i ti vos que adqu ieren, mejor d icho, no?" (entrevista No. 7) .  Un solo docente ele 

l os qu ince entrevi stados afirma convincentemente l a  exi stencia de una relación entre ambas variab les : " S i ,  

s i ,  s i ,  si .  Sí  totalmente" (entrevista N o .  1 3) .  M ientras tanto, otro docente encuentra mayor asociación entre 

el uso de l a  heITamienta y eJ bajo rendi miento escolar: "Este . . .  capaz que lo asoc io más" (entrevi sta no. 4). 
Asim i smo, Ja  mayoría de los docentes no cree que el  n i vel de rendi miento bajo. esté determ i n n d o  por !JO 
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u t i l izar Internet :  "Notas bajas? . . .  No lo atr ibuyo a que no vayan a Internet" (entrevi s ta  No . 5) .  "Noj;reo 

que pase porque ut i l icen o no los recu rsos in !oi . ná t icos. Pasa por sentarse a est u d i a r" (entrcv i s t <i N o .  7) .  

"No, no podría determinar  la  relación" (entrevi sta No .  9) .  "No,  absolutamente naclél. T i ene q u e  v e r  con 

otras cosas, con otra s  c u sa s  . . . cl i ficul tacles qt:1e v i enen arrastrando ele años anteriores . . .  ·' (entrevi sta No .  8) .  
"No, n o  porque siempre lo  sacado de Internet y de todo eso, s iempre es para . . .  para sumar, pero no es l a  

e enc i a  de lo  que  s e  da en  c lase" (entrevista N o .  1 2). 
Queda c laro que no hay una asoc iac ión entre e l  "rend i miento escolar' '  y el "u o de I n ternet" . 1 < 1  

cual  es coherente con l a  rea l i dad de l a  Enseñanza Media Superior del S i stema Públ ico.  L a  i n formát i ca 

como as ignatura cunicular  obl i gatoria no existe. Por l o  t an to, hay una l óg ica que sustenta l a  ausencia ele 

d i cha  asoc iac ión entre ambas var iables. No se trata de forzar una relac ión, pero parece absurdo que a d iez 

años del s i glo X X I  a ú n  no e asuma que In ternet debe estar i ncorporada como una herrn11 1 i cn t a  de gra 1 1  

ut i l idad entre otras cosas, para e l  estudio. Parece poco razonable que se pase por a l to que estos jóvenes 

son "preuniversi tarios", y que deben termi nar e l  bach i l l erato con l a  capac i tac ión que se requ i ere ya sea 

para es tudios a nivel terc iar io  o universi tario, ya sea para ingresar al mercado l abora l .  

C a tego ría de a n á l is is  C )  N ivel de  i n fr ae s t ru ctura e n  este  centro pa ra l o s  es t u d i os 

i nfor m á ticos. 

El cen t ro cuen ta buen n i vel e le i n fraestructura ,  lo  cual ha s ido señalado por la mayoría de l os 

docentes que fueron entrevi stados. "Hay un salón ele i n fo1111á t ica con acceso a 1 11 temet" (entrevista No. ! ) . 

" U l la 20 computadoras más o menos" (entrev i st a  No. 2) .  " Ca ñón,  v i deo, DVD . . .
. . 

(entre v i s t n  No. 4). 

· ·  . . . hay u11 c<. 1 11ó 1 1  para proyect ar, hay comput adoras, t.: l i .  . .  IJJy DVD, d i ga mos, eh . . t ekv is ión . . . Cst ú n  todos 

los recursos" (entrevi st a  N o. 1 5 ) .  

N o  obstante, a l  preguntarl es acerca de la  exis tenc i a  de recursos para el uso ele l as TJC en esle 

centro, a lgunos ele l os docentes responden en forma ele reclamo: "Existen, . . .  están todos dispersos. N o  

están b ien u t i l i zados . l l a y  volunl élcl ele parte ele la  d i recc ión y . . . y ele todas formas aC1 n ,  con l a  vo l u 1 1 t <1 cl de 

todos, nunca l ogra mos usar l o  que neces i tamos" (entrevista No. 1 3 ) .  "Rec ursos existen pero no se u san . .  

(entrev i s ta  No. 6).  · ·E l  recur  ·o está , pero no lo aprovechan bien porque no  saben organ i zarse. N o sé i es 

un problema ele los a l umnos, o de la inst i tuc ión" (entrevis ta  No. 3 ). 

La buena cobertura tecnológica y el l i bre acceso, n o  son su ficientes s i  no  están acompañados por pol í t i cas 

i mp lementadas desde a rr i ba para un uso provechoso de las nuevas tecnologías. Dicho en otros término  , e s  

un  tema q ue compete a las autoridades, más a l l á  de l a  buena voluntad de l os docentes y d i rect ivos del 

centro. 
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C a tegor í a  d e  a ná l i s i s  D) I n c idenc ia  del  e n to r n o  fa m i l i a r  en l a  mot ivac ión de los  a l u m n o s  

p a r a  el t i p o  d e  u sos q u e  éstos h a ce n  d e  I n t e rn e t .  

La op i n ión ele l a  ma yo r ía ele los docentes en trevistados se puede s i n tet i za r  e n  una frci se: · 'e l  

entorno fami l iar  i nc i de en tocio" .  He se l ecc i o11ado a l gunas  ele l a s  respuestas, ya q u e  en general se rei tern el  

concepto: " i o b v i amente.  Entre otras cosas,  porque todav ía entre los  mayor s no h a y  u n  convenc i m i en t o  

ele q u e  Internet sea bueno para estud iar" (ent rev ista  N o .  1 ). "Por u n  la cio, e l  entorno fa m i l i ar puede 

motivar y perm i ti r el uso ele J n t ernet desde el pun to  ele v i sta material y d esde el punto ele vista cogn i t i vo . 

Por otro l ado, el uso ele fo terne t muchas veces . . .  también d i gamos, este . . .  l o  real i zan por l o  solos que cstú n .  

Y a veces al  revés . . . a veces e l  entorno fam i l iar l o s  d esmotiva porque e l  u s o  q ue le  d a n  a Internet n o  es el  

adecuado para el  estu d i o" (en trev i s ta No.  4). 

Dentro ele las  respues tas recibidas por l os entrevi stados, alguna d ej a  entrever el concept o ele 

brecha generac iona l , Jo cucil  l l eva a di soc iar  la pos ib le  i nci denc i a que p ued a tener l a  fa m i l i ci para mot i \ ·ar a 

l os j óvenes a u t i l izar provechosamente l a herram ienta l nternet. "Me parece que e in clepencl ientc.  porque 

el l o  y a  h a n  natura l izado e l  u s o  ele l a s  tecnol ogías i ndependientemente d e l  entorno'' (entreví  ta  N o .  9). 

Para conocer un poco más acerca ele la percepción en cuanto a motivac i ón , orien tac i ón y 

va l oración que dan los pncl res a sus h ij os con respec to  a los estudios en genera l ,  he entrev i s t n clo  '1 u n n 

docente que en ese momento c u m p l í a  funci ones en c a l i clncl  de adscri p ta .  La m i sma se encuentra a cargo de 

jóvenes que cu rsan qu i n to año. En este caso se rea l i zó una entrevista ab i erta, c u yo d i spa rndor fue · · t n  

valora c i ó n  y expec ta t i vas de l os padres c o n  respec to a l o s  estudios ele sus hij os".  

A l gunas ck l as declara c iones son !ns siguientes:  "No hay un verdadero fomento ele los  est u d i os 

por parte ele l o s  padres hac i a  l os h ij os . . . .  Los c h i q u i l i 1 1cs cstón  muy sol i tos, donde e l  referen te , de Ci l t i 1 11a 

termi n a  siendo o el profesor con sej ero que es e l  profesor que e l i ge el grupo porque t iene mayor a fi ni d a d .  o 

term i n a  siendo e l  a clscri pto, ta? Donde se vuelcan determi nado t ipo ele preocupac i o nes o ele cm nc 1ns  que 

no son tornadas en cuenta en el entorno fam i l iar" . 

Asimismo, l a  a dscr i p t a dec lara que es muy d i fíc i l c ontactar a los padres de l os n l umn os, cu:rnclo se 

requ i ere su presenci a , y que es muy bajo el porcen taje -al go así como el 35%- de los  padres que cont ienen 

y se p reocupan por sus hijos.  "Los ch i q u i l i nes a veces . . .  han l l egado a un n i vel educat i vo mayor que e l  ele 

los padres, entonces e l l os terminan d o m inando la s i tuación". Tamb i én dest aca que muchos ele estos 

jóvenes v i ven en hogares monoparental es, donde en a l gunos c asos l a  madre t iene varios b ij os ele d i s t i n tos 

padres. "Ese t i po de relac iones h u manas, y por ende fam i l i ares . . .  y, estún muy entrecom i l l adas,  el  

chiqui  l ín está muy perdido".  

La adsc1ip ta t rabaj a  con a l umnos e le qu i n to Humaníst ico que son l o s  grupos de mayor po blación 

en este n ive l  ele bachi l lerato. E l l a  destaca que por tratarse de ciencias humanas, es d onde l as caren c i as 

saltan más. En estos j óvenes hay u na "búsqueda desesperada" ele contención,  apoyo, l ímites y <1 fecto de 
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t ipo fam i l iar,  dentro del centro .  Esto no ocurre con l os a l u mnos que persi guen una or ientac ión c i en t í fi c a  o 

b iológi ca . 

Las declarac iones de l a adscri pta ,  me l levaron a co111entarle que en mi trabajo  ele i nvestigación con 

l os jóvenes de sexto año, Ja 111ayor ía tenía quinto año aprobado , y muchos de e l l os con buena nota . u 

respuesta fue in med i a ta : "Sí ,  hay excepc i on es a l a  reg la ,  pero está in vert ida . Antes en un grupo de 40 o 45 ,  

só lo  5 no func ionaban y e l  resto s í .  Ahora tene 1Í1os grupos 111 u y  redu c i dos, . . . e le  1 8  o 20 . .  y tenemo. 3 q u e  

cam inan solos. Tres que t ienen muy  buenas notas. 

La entrev i s ta rea l izada a l a  adscr i pta  nos ba aportado -corno i nformación in teresan te- que de l os 

jóvenes que cursan qu in to año ele bach i l l ernto, muy p ocos a lcanzan  el ni vel  requer ido paril l uego c ursar 

sexto. Este hecho ocurre más que nada en la ori entación humaníst ica, pero tambi én , aunque en menor 

medida, en el resto ele las orieQtaci ones. 

La rea l idad de este centro expuesta por l a  aclscripta,  podría estar expl i cando e l  mot ivo por eJ cua l  

el 88 .5% ele Jos jóvenes encuestados que cursan sexto año Jo hacen en l a  edad esperada , es dec i r, entre l os 

1 7  y 1 8  años. Según J a  aclscr ip ta aduce, son muy pocos los  j óvenes que cursan íl u idarnentc. l ogran buen <1� 

cal i ficac iones y l l egan a sexto año. 

Las en trev istas rea l izadas a l os docentes, nos permi ten detectar a l  menos dos a spec tos vinculados 

a l  t i po ele enseñanza que impa rten , y a l  uso ele las TIC en este cen tro . Por un l acl o , Ja m ayorí a ele l os 

pro fesores no manifiesta en tusi asmo para u t i l izar las nu eva s tecn o l ogías en sus práct i cas ecl uca t i , ·ns.  entre 

o t ras razones, por no estar capaci tados para el l o. Po r. otro lado , los docentes t>uelen desconocer s i  e l u so 

que los jóvenes realizan con l as  T I C  h a  provocado a l gún i mpac to en el rend imien to esco lar .  L1 cnseiia de 

t i po L I·acl i c ional  es la que predom i na más a l l ii de los  ev identes y permanen t es camb ios en l <t soc i edad 

actua l .  

7.  S í n te s i s  y Conclu siones.  

"1-lemos t rabajado con una pob l ac ión de 1 66 jóvenes de l os cuales 1 O l son mujeres (6 1 º!.,) y 65 son 

varones (39%). Los elatos aportados por e l cen tro en el cua l se rea l i zó la  invest igac ión i n dican que en d 

año 20 1 0  hubo 350 a lumnos i nscr i p tos en e l tota l  de l os sextos años de los dos turnos trabaj ados, y el to li i l 

de deserción fue ele 3 8  alumnos. 

Como hemos v i sto en el anál is is  de J os resul tados del c uesti onario, se trata e le una pob l ac ión bastante 

homogénea , donde el 88 .5% de los jóvenes tiene entre 1 7  y 1 8  años ele edad. Esto s ign i fica que un a l to 

porcentaj e  de l os jóvenes de este centro está cursando el ú l t i mo año de enseñanza media super ior en l a  

edad esperada. A l  tomar sólo l a  población de jóvenes ele l 7 años ( 1 03 ), podemos afirmar que  e l  62% ele 

los a l umnos encuestados cursan sexto año s in  rezago. 
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La brecha d i gi ta l  entre l os jóvenes, a n ive l  ele acceso y conexión exi ste pero no es ampl i a .  El 921�0 

de estos j óvenes t i ene computadora en su casa, m i en t ra s  que e l  8% 8Ún no t i ene. A su vez. el 8, % se 

conecta a Internet desde e l  hogar y el 1 2% restan te, no. 

En cuanto a las caract erísticas del hogar de l os a l u mnos, observ8mos que casi el 50% ele e l los v i \ ·e 

en hogares con buen c l i ma educat ivo, donde e l  je fe/a del  hogar t i ene como m í n i mo bach i l lerato termi nado. 

mien t ras  que l a  m i t ad rest8nte prov iene ele hogares con bajo ni vel educa t i vo, l o  cual C fect i v� 1mcnte i nd ica 

una heterogenei dad soc ioeconómica. En los hogares de buen c l i ma educativo, cuyo porcen tnj e exacto es 

48 .9%, observarnos q u e  en el 22.3% de los m i smos el jefe/a ele fam i l ia fi na l i zó bac h i l l era to y el 26 .6% 

t i ene estudios de n i ve l  terci ario o u n i versi tario.  En l os hogares ele menor n ivel educ a t i vo ,  e l  27 . 1 % t i ene 

secundaria incompl eta, el 9.0% UTU completa y e l  1 5% restante se d i stribuye entre p1i m8 r i a  i ncomp let � 1 y 

UTU i ncompleta .  También los datos del  c uest ionario nos permiten CQncluir  que el 94.6% ele esto j óvc1 1cs 
vive al  menos con uno de sus p8clres. Del total  de jóvenes encuestados, 1 05 t i enen aprobado q u i n t o  año sin 

materias pendientes,  l o  cual representa e l  63%, mientras que e l  37% restante aún debe a l guna m ateria del 

año anterior. 

Con respecto a l a  h i pótesis p l a n teada, se toma en cuenta la valorac i ón que hace Ja fami l ia de los 

jóvenes en e l  u so de L1temet como herra mienta e le estu d i o .  Es a mp l i o  e l  porcentaj e  de j óvenes. 84 . 3% que 

a firma con tar con apoyo fam i l i a r  ¡ ara e l  uso ele ln t.ernet. Sin embargo , a l go l l amat i vo. es que d i c h o  

porcen taj e  desci ende a 70% a l  responder s i  l a  fami l i a  valora esta henamienta para fines educa t i vos. 

Parecería que l os pro p i os j óvenes no perc i ben con claridad e l  concepto de los adul tos en rel ac i ón a lns 

TIC . 

Con el fin de observar si existe una relación causal entre el ren d i mi ento escola r  y el uso de : 1 �  

TlC, es dec i r, observar si se cumple la hi pó t es is  p l a nteada,  se ha cl as i fi cado <1 l a  pob lnc ión en tres g1·u 1 'º" ·  

Los mi smos se d i scri mi naron según cal i fi cación a l ta, cal i ficación medi a y cal i ficación regul ar. As imismo 

se traba j ó  con l as respuestas ele los t res grupos menci onados, comparando según c l i m a  educativo del 

hogar. De acuerdo a lo observado, se ha podido constatar que la relac ión entre el  u so de l as TIC con fi nes 

educati vos y e l  rendi m i ento escolar, es muy s im i l a r  entre l os a l umnos de a l ta cal i ficaci ón y los a l u mnos 

que presentan mayores d i ficu l tades en sus estudi os. Esta s i tuaci ó n  echa ¡ or t i erra la hipótes is p l anteada,  ya 

que el resul tado va co11 lra l o  esperado. En cuauto a las percepc i ones ele los jóvenes en rel ac i ón :1 l <1 s  

bondades del  u so ele lnternet para s u s  estudios, tomando en cuenta el c l i ma educat ivo de l  hogar, se 

observa que quienes provienen ele hogares con buen n i ve l  educat i vo t ienen una valora c i ó n  más pos i t i va 

del uso ele l a  herramienta que los ele hogares de menor nivel  de educación formal .  

Por otra parte, cabe señalar que i n d ependientemente de l  nivel  d e  cal i ficación obteni do, e l  95% de 

estos j óvenes u t i l i za la herram ienta para buscar materia les ele estudio.  Asi m i smo el  62 .6% la u t i l iza  parn 

preparar escri tos y exámenes . 

. En cuanto a l a  antigüedad como usuarios ele Internet, e l  5 1 .2% de estos j óvenes hace menos ele 

c i nco años que u t i l i za L1ternet como herramienta ele estudio, y el 53% también hace menos ele cinco años 
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que u t i l i za l nternet para otras acli_v i dades (cbat,  j uegos, cotTeo, etc .) .  E. lo s i gn i fica que a l go más ele 1n 

mitad de la pobl ac ión  de est ud i o, l l eva un t i empo bastante c r to en e l  uso de la tecnol ogía .  Corno hemos 

v is to en el aná l i si s  de l  ¿uestionario, l o s  tres  u sos pri n c i pales fueron :  Facebook (52%), Chatear ( 33 . 5 'Yo), y 

en tercer lugar Baj a r  mús ica/videos (26. 2%) .  

Otro aspec to a destacar es que l a tenencia  de PC y el l u gar de conexión no parecen cons t i t u i r  u n  

problema, dacio que e n  esta pob lac ión ele est u d i o  el  88 'Yo e l e  l os jóvenes s e  conecta desde el h o g n r  y e s  m u y  

baj o  el porcen taj e ele uso para tareas ele estudio, (cuando i ndican los usos pr i ncipa l es) . E n  n i nguno de l os 

res u l t ad os, el u so para tnreas ele estud io  ocupa un p r i mer J ugar ni t iene un porcentaj e  a l tn mcntc 

s ign i fi cat i vo. Esto podría estar indicando n o  só lo  J usen c i a  de apropiac ión,  sino también fal ta de clestrc:-'.[I S 

y hab i l i dades en el uso de Internet por parte de nuestros j óvenes . De l o  contrario, habría m ayor mot ivaci ó n  

para e l  uso de l a  herra mienta c o n  fi nes  educat i vos.  L a  ausenc i a  ele moti vación s e  desprende d e  l os 

resultados del cuest i onario,  donde el 62. 1 % de los jóven es ut i l iza menos ele c inco "horas semanal es" para 

tareas ele estud io , el 5 .4% cero hora, el 2 .4% n o  sabe/no contesta. Sin embargo , observamos una b uena 

proporción de esta poblac ión que u t i l i za semanal mente la herram ien ta entre c i n co horas y más para buscar 

materi a l  ele estu d i o, J a  cual  se ub ica en un 30. l 'Yo. 

De acuerdo a l os resu l tados PISA, ex ist e  u na gran d ispers ión en l os resul tados de l o s  clesempefos 

de los  j óvenes a l  com parar l os contextos soc i oc u l tura les  extremos en e J  país. Los a l u mnos que pertenecen 

a l  contexto muy fa vora b l e  a l ca nzan n i ve l e s  superi ores al "u mbral de desempeños". l'or ej emplo.  en 

" Lec tura " (área cen t ra l  del  c i c l o), e l  72% de estos j óvenes está por encima del " n i vel 2" ,  que representa L· I 

m í n i m o  n i ve l  de desernpeiios aceptab l e  dentro ele J a  escala de evaluaciones. E n  cambi o, el 69.  l % ele J os 

j óvenes de contexto m u y  des favorable  no a l ca nza e l  n i ve l  2 ele l a  escal a .  C abe sci1alar  que en l os con textos 
soc i ocu l t ura l es a l t os,  só lo fi guran centros pr i vados.  

S i gu i endo con "Lectura'', a l  comparar los resul tados e le Uruguay con los países e le OCDE, t enernos que e l  

42% de l o s  uruguayos no a l canza el n i  v e ]  2 .  S i  observamos J os resul tados de l os países de l a  O C D E  se 

p uede ver que apenas el 1 8 .8% se encuen tra por debaj o del umbral ele competenc(a.  A l  pos i c i on arnos 1� 11 

los cu at ro n i vel es que se ubican por encima del  umbra l ,  podemos apreci ar una importa nt e cl is t <1 11 c i a  

marcada por u n  30 .2% para U ruguay y un 57 .2 'Yo para los  países e l e  l a  O C D E .  E n t r e  estos ú l t i mos, l os 

pa íses as iá t i cos se han destacado por sus bueno ' desempeños, l o  cua l  ha generado u n  reconoc i m i e n t  

genera l i zado e n  cuanto a l  avance ele estos países en relación a l  s i stema educat i vo. Como con trapart ida,  y 

tomando los  datos objet i vos , estamos en condic iones de señalar u n  estancamiento educat ivo en n u estro 

país, de tal  magni tud que nos da como resul tado un  42% de j óvenes que no alcanzan el m ínimo n ivel  

aceptable en comprensión l ectora, eva l uado e n  l as  pruebas PISA 2009. 

El bajo porcentaje de jóvenes que ha alcanzado n ive les a ltos en la  escala ele desempefi.os lel  c i c l o  

PISA provien e ele centros educativos cuyo con texto soc i oc u l t ural es " m u y  favorab le" . En e s e  c ontexto h a y  

ú n icamente cen tros d e  enseñanza pri vados.  Es en estos centros donde se obtienen J os resul tados 

equi parables a los de l a OCDE. No obstante, ciado que e l  gran p roblema ele los  países subdesarrol l ados es 
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el a l l o  porcen taje de pob l a c i ón con cond i c i one de v ida  desfavora b l es, .i;gibe rep lan tearse hastJ qué punto 

res u l ta coheren te compn rar  l o s  desempeños escol mcs de nuestros jóvenes, pro med iando l o s  resu l t n clos con 

los  ele los  paí ses e le  l a  OCDE. No parece t ra tarse de un hecho casual  que en los cen tros de contexto 

soci ocul tural cfesfavorable  se obtengan resu l tados escol ares tan d i sí m i l es comparados con l o  resu l tados 

de los cen tros de contexto favorable y muy fa vora b l e .  Como hemos visto en e l  marco que respa l dn este 

trabaj o, son muy amp l i as las desigua ldades soc ia l es y econ ómicas en l os pa í ses no dcsarro l l éldos .  y cl l n se 

reflej a  -entre otras cosas- en la ed ucac ión forma l .  

E n  este contexto, si  b i e n  el  uso d e  l a  T I C  no resuelve e l  prob l ema ele l os clesernpei1os 

est u d i an t i l es en su t ota l iclacl , debernos tener presente Ja i mportan cia  ele i mpu l sar estra tég icamente un uso 

provechoso ele las m i smas, con e l  fin ele mot i va r  a los j óvenes a obtener mejoras en s u  clesan ol l o  

educat ivo, por med i o  de una herramien ta c¡ u e  forma parte de s u  enlomo cotidiano. Es dec ir , n frontm l n s  

des i gualdades exist entes a t ravés d e l  enfoque d e l  Desarro l l o  Humano, l o  cual requiere una éllención 

especi al orien tada a l  área educat iva.  

Dentro del problema d e  i nves t igac ión,  que consi ste en conocer si existen d i ferenc ias  en el  

ren d i m i en to escolar ele l o s  j óvenes del centro, entre l os a l umnos c¡ue h acen u so e le l as TIC para tareas ele 

estudio, y aqué l los que no l o  h acen, se p la n tea también conocer el rol de la enseñanza eslélta l ,  como 

clemocrat izadora ele l a  educación en l a  S IC, o en su defecto, como reproductora ele las de i gua ldades 

soc ia l es.  Los docen t e  que trabajan en el cen tro en e l  cual se h a  rea l izado este t rabajo, y también lo hacen 

en centro s  privados, han seña lado l a  diferencia exi · tente  en l os a lumnos y su relación con l a  i n formát i ca 

en tre ambos t i pos de enseñanza. Cabe destacar c ¡ue  d i cha di ferencia  n o  es excl usividad de este cen tro en 

relac ión con l a  enseñanza pr i vada, s i 1 10  que se h ace extensiva a toda l a  educación med i a  su per i or de l  

s i s t emn públ ico.  Los da tos e le 1 1 1  eva l uac ión P I SA 2009 refl ejan l a  i nec¡u i dad ex i st en te en t re a mbos 

s istemas. 

Con respecto a l a  h etero geneidad ele barr ios ele procedenc ia ele l a  p ob l ac i ón ( razón por 1 <1 q ue se 

eligi ó  este centro), se observa que s i  bien los j óvenes que concurren a dicho l i ceo prov i enen de d i stin tos 

pun t os geográficos, 1 < 1s características ele los m i smos son s imi l ares ya c¡ u e  todos pertenecen a contextos 

med i o bajo y b ajo . Por  l o  tanto, la d i ve rs i d ad de banios no estó i nd icando existenc ia  de contex tos 

h e terogéneos . En cuanto a l  ren d i mien to  e col ar, hemos visto anteriormente c¡ue las  notas a l canw las h;1 1 1  

sido : 22% (!]ta cal i ficaci ó n  (puntaje e le  9 a 1 2), 4 1  % ca l i ficac i ón medi a (ele 6 a 8 )  y 3 7 %  ca l i ficaci ón 

regu l ar (aún debe materias de quin to año). Un aspect o  l lama t i vo que marca c ierto rasgo de h omogenei dad 

en esta población, es que e l  8 8 . 5 %  ele los  j óvenes está cursando sexto año en l a  edad esperada, es decir, 

entre 1 7  y 1 8  años, l o  cual  i ndica muy poco rezago. Una de l as exp l i caciones posibles de la homogeneidad 

referi da, se desprende ele la entrevi sta rea l i zada a l a  adscripta.  La mi sma señala que son pocos l os jóvenes 

ele qu into año que l legan a sext o : " hay excepciones a la regla" -di ce-. 

El "Obj et i vo Genera l "  de esle trabajo c onsi st ió en anal iza r  si  el  uso de las T1C con fi11es 

educati vos, cont1ibuye a mej orar el n ivel de conocim ientos en relación a sus estudios en l o s  j óvenes ele 
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este centro .  Los datos obtenidos del cuestionario i n d ican que si procu ramos en contra r una re luc ión en tre 

el  uso ele l il s  TIC para tareas de estudio y el re nd i m i e n to escolsr,  observamos que se da la m i sma 

proporc ión entre l os mej ores y peores a l umnos, que u t i l i zan l a  herramienta con d i cho f in .  Esta 

i n formac ión n o  sólo va contra lo esperado, sino que impi de a rriesgar una conclusión certera en relnc i l'.i 1 1  :il 

obj et i vo p l a n teado. Lo que más marca l a  di ferenc ia  en esta pobl aci ón es el  n ive l educat ivo del je fc/:i de 

h ogar, lo cual se refleja en la aprec i a c ión ele los  j óvenes respecto a las posi b i l i dades de un u so bcn e C i c i oso 

de l nt ernet como herrami en t a  de estud io .  Por otra part e, la percepción de casi el 50% de l os docentes en 

cuanto a la exi stenc i a  de una rel ac i ón entre rendi m i en to escolar y uso de las TIC en los j óvenes ele este 

cen tro es casi  nula .  Ello ocu rre aún en aquel los  d ocentes que aportan páginas confiables de l.n ternet parn 

que los  a lu m nos busquen materia les especí ficos, e i ncl u so i n teractúan con los estudi antes por m ed i o  del 

correo electrón i co.  Hay un c l aro énfasis  marcado por los  docentes en que l o  bueno de d i chas púg i n a s  son 

l as i mágenes y no los contenidos. También están los docentes que desestiman l a  I n ternet como 

h erra m i enta  educativa, aduciendo que e l  buen resu l tado escol ar no pasa por e l  uso de la misma s i no a 

través ele un mayor compromi so, in depend ientemente del medio que se u t i l i ce.  El otro 50% de el los. opi n a  

que l as T IC contribuyen a mej orar e l  rendim iento de los  j óvenes en este cen tro . No obstante, s e  perci be en 

casi la tota l idad ele l os profesores, una clara conciencia de la fal ta de capacitaci ón que t i enen es 1 os 

a l umnos para los usos i n formát i cos. Los docen tes no desconocen l a  i m portanc ia  que t iene Internet en 1 8  

n ueva sociedad, pero tampoco desconocen l a  brec ha d i gi tal  que existe  en tre estos jóvenes y los ele 

i nst i t u t os pri vados. Asi m i smo muchos de l o s  pro fesores entrevi stados reconocen no est ar capaci tacl c s pm:1 

u t i l izar  los  recursos i n fo rmát i cos, o dicen ser au tod idactas en el tema, y no con tar con bs destrezas 

req uer idas para trans m i t i r  adecuadamente los conoc i m ientos necesarios para un uso provechoso de las  

TIC.  E n  de fin i t iva , n o  se perc i be en l a  1rn1 yorín e l e  l os docentes una ac t i tud  cr í t i c <1 respecto n l a  ncccs id::icl 

de i nnovac ión  e i ncorporación de las n uevas tecn o l ogías para fines educati vos, que perm i ta acortar l a  

brecha tanto digi ta l  corno d e  desempeños en genera l entre los a lum nos d e  centros públ icos y p ri vados . 

Más aún,  desde su perspectiva,  el ren d i m i ento esco l ar n o  está v i nculado al u so ele l as TJC.  E l l o  refl ej a  u 1 : 1  

ev i d en te resi s tenc i <l al  C<l m b i o, a la  i n novación y a l os desafíos que i m p l i ca enseñar en l a sociedad '1 c t u a l . 

Respon di endo a l o s  obj et i vos espec í ficos p l a nteados para este trabajo,  se const n t a  que:  1 )  l a  

mayoría d e  la p o b l a c i ó n  d e  es tudio hace uso de ln ternet para tareas d e  es t ud io él unque este no es e l  

pri nc ipa l  uso; 2) u n  al to porcentaj e  d e  l o s  j óvenes a fi rma estar est imul ado por J a  fam i l i a  para el  uso d e  

Internet como hen-amienta de estudio ( J o  cual  no es l o  m i smo que conoc i miento y orientación p o r  parte de 

la fa m i l i a); 3) l a  brecha d i gi ta l  entre l os a lumnos, n o  es ampl i a  en cuanto a acceso y con<.:x iéin.  S i n  

embargo, e n  cuanto a c ri terios selectivos e n  el  uso d e  Internet hemos detectado q u e  hay u n a  i nc iden c i a  del  

n i vel  educa tivo del j efe del  hogar. A mayor n i vel educativo del mismo, mejores son los  cri terios sel ect i vos 

de l os a l umnos. No h a  siclo posib le  conocer s i  hay brecha, debido a que l os tres grupos clas i ficados para 

poder comparar, han marcado l a  misma tendencia de respuestas s i n  n in guna d iferenc ia sign i ficat iva ;  ...J ) en 

cuanto a la adecuada ori entación que requieren los j óvenes para ut i l izar l a  herramienta benefi c iosamcn te.  
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los docentes se l i mi tan a proporc ionar páginas fi ables  de l n ternet para la búsqueda de deter m i n ados 

mat er ia ks. 

La percepci ón ele gran parte de los docentes, es que los a l u mnos se s i en ten desorien tados si 1 :1 

i n formación que encuentra n  en l n ternet no es revi sada por l o s  profesores; 5)  e l  cent ro cuentil con una sa l <1 

de i n formát ica cquipadu para hacer u n  buen uso de e l l a .  S i n  embargo, tanto en e l  cuest ionario apl i cado a 

los j óvenes como -en las entrevi s tas  rea l i zadas a los docen tes, l a s  respuestas  son bastante contundentes  e n  

cuanto a que casi  ni se u t i l izan l os recursos existentes.  Todo el l o  re íl ej a  c l aramente que l a  i 1 111ovac ión en 

este l i ceo sólo se ha cen trado en la i n fraestructura, contando con buenos equipos tecnol ógicos, pero exi ste 

una notor i a a usencia  en cuanto a la  i ntegración de l as TIC para los procesos de en señanza y aprend i zaj e. 

Por l o  tanto, en este caso concreto las TIC parecerí a n  ser sól o  un recurso ele consu l t a  y n o  una herra m i enta 

qpe fac i l i t e e l  estud io ,  lo haga más ameno y en con secuenc ia ,  l o s  motive para sacar  provecho e le  l a  m i sma, 

ciando como resul tado un mej or ren d i m i ento escolar. 

La i n formaci ó n  que se ha res u m ido, no ra t i fica l a  expectativa p l a n teada por l a  h i pótes i s. No puedo 

afirmar que haya asoc iación entre l as vari ables "rend i m i ento escol ar" y " ut i l i zac i ón de las T IC como 

herramienta  ele estudio".  Por un l acio, hemos visto l u  s i m i l i tu d  en Ja  proporción de jóvenes ele cal i fi caci ón 

a l ta que hace uso ele Internet para tareas ele est ud io , y los de cal ificación baj a lue u t i l i za Ja  herrami e n ta 

con el m i smo fi n .  Por otra parte, en más del soryº ele l o s  casos t ienen poco t iempo ele uso de l as TJC,  y se: 

des taca también l a  escasa frec uencia de conexión serna na!  para buscar i n fo rmac ión de estud io. E l  6 7 .  5°/.i 

u t i l iza la herra m i enta  menos de c i n co horas semana l e s  p ar a  fi nes educativos.  S i  t enemos en cuenta q ue 

cuanto mayor es Ja frecuencia  de uso, mayores serán l a s  habi l idades adquiri das para un me_¡ o r  

aprovechamiento d e  la  herra m i en ta ,  s e  podrí a d e c i r  que el t ie mpo usado es muy poco. Tener l a  

herra m i enta  no e s  l o  rn i srno que s; 1bcr u t i l i í'.arl n .  

P o r  t o ci o  l o  dicho anteriormente, 110 puedo a firmar q u e  exista relación en tre rendi miento esco l ar y 

uso ele l a s  TlC,  pero tampoco p uedo n egar Ja asociac i ón entre di chas variabl es. 

La princ ipal  d i ficultad para c onocer si  la expan sión ele las TIC ha provocado a l gún i mpacto en el  

ren d i mi ento  escolar  de l os a l umnos, se encuentra en la  a usenc i a  ele i n tegra c i ó n  de las  mismas a l os centros 

de estu d i o .  

A fi rmo q u e  n o  s e  comprueba l a  h i pótesis propuesta para esta i n vestigac i ó n ,  dej ándola  p la n teada 

para alguna i nvestigación poster ior con j óvenes que cur sen sexto año de bach i l lerato en un cen t ro privado 

(en l o  pos ib le  de contexto sociocul tural favorable) y l uego h acer l a  comparación pertinente entre a mbos 

centros. 

También podría plantearse la mi sma h i pótesi s  para un centro púb l i c o  (que podría ser el m i smo). 

pero cuando la i n formática ya forme parte ele l as asign a tu ras ' 'cuITiculares obl i gatori as" a part i r  ele cuarto 

año.  Así  se podrá ver qué ocune con esa población cuando c urse sexto año e le bac h i l lerato, es dec i r, dos 

años después de l a  nueva i m p l e mentac i ó n .  
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