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1. Introducción 
A part i r  de l a  década de los 90' han surgido mú lt iples cambios a n ivel  mundia l  fuertemente asoc iados a 

procesos de g lobal izac ión, que han marcado un qu iebre en rel ac ión a los modelos soc ietales existentes 

con anterioridad . Para varios autores, ese quiebre es consecuencia de nuevas d i nám icas soc ia les, que a 

part ir  del  uso de las tecnologías de la información y l a  comunicación (TIC) comienzan a man ifestarse 

desde finales de l  s ig lo XX y term inan transformando no solamente e lementos estructura les de l as 

soc iedades, s ino fundamentalmente aque l los que forman parte de la cot id ianeidad de cada persona. 

Esta investigación aborda un campo específico de d ichas transformaciones, pone en debate la 

uti l izac ión de herram ientas tecnológicas en la ensefianza un ivers itaria de grado del U ruguay, con 

énfasis en el modo de incorporarlas y en el sentido otorgado a l as m ismas desde la  docencia. 

Frente al  escenario trad ic ional y a l a  lógica áu l ica preponderante, aparecen l as herramientas 

informáticas y es necesario tomar una decisión que trasc iende el b inomio de incorporarlas o no, para 

sentar l as interrogantes de l  ¿para qué emplearlas? desde una lógica de "uso con sentido''. 

En lo sucesivo se presenta y anal iza un estudio de caso, centrado en un t ipo de tecnología espec ífica, en 

una instituc ión educati va, y en una pobl ac ión concreta: el Entorno V i rtual de Aprend izaje (EVA), la 

Facu ltad de C iencias Soc ia les de la  Un iversidad de la  Repúbl ica, y los docentes de d icha instituc ión.  

A partir de l a  consulta sobre la  adm in istrac ión de 20 cursos impartidos, de l  contacto y e l  valor 

s imbó l ico recogido desde los d iscursos de 1 O docentes, se identifican y presentan posturas d is ím i l es, 

obstácu los, fac i l itadores, uti l idades y decis iones, a l  t iempo que se entretejen aspectos descriptivos y 

exp l icativos sobre el empleo de l a  p lataforma en las d inámicas de ensefianza- aprend izaje. 
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2. Marco Teórico 

A continuación se presentan las princ ipales l íneas teóricas que orientaron la invest igac ión, así como 

debates que actuaron como"di sparadores" para problematizar el objeto de estudio.  

2.1 La Sociedad de la I nformac ión- Conoc im iento y su vinculación con el ámbito educativo. 

En los últ imos años se han venido desarro l lando d iversas investigaciones acerca de lo que se d io a 

l lamar Nuevas Tecnologías de la I nformac ión y Comunicación 1 (NTIC), i ntentando captar cómo 

afectan d i ferentes ámbitos da la soc iedad (pol ítico, económ ico, cu ltura l ,  entre otros). En este sentido, 

v i sual izando a las m ismas en su cond ic ión de instrumentos, y reconociendo los potenciales benef icios 

que pueden permit ir para e l  desenvo lv imiento de las personas, Caste l ls real iza una teorizac ión 

p lanteando q ue hoy en d ía se ha dado paso a un nuevo modelo soc ietal de carácter informac ional, 

cata logado por é l  como "Soc iedad de la In formac ión y el Conocimiento" (Caste l l s :  2000). 

Este nuevo modelo expresa notorias transformaciones en relación a la concepción del  conoc im iento, el 

cual no solamente cobra importanc ia en tanto '·medio" s ino que adquiere valor en s í  m ismo. Al dec i r  de 

a lgunos autores la S IC :  "(..) revela características n uevas en la forma de crear y difúndir el 

conocimien to ,  [el  cual] se convierte en factor pro duc tivo ,  al lado del capital y el trabajo , al mismo 

tiempo que genera actividades o pro ductos del conocimien to". (Corona y Jasso: 2005, pág. 9) .  

A la luz de lo  anterior, e l  campo educativo cobra un valor espec ial  y dual en la med ida que no 

solamente contribuye a la creac ión y d ifus ión de conocim iento, s ino que también se ve inf luenc iado por 

las T IC en cuestiones institucionales-admin i strat ivas, de enseñanza, entre otras. La Un iversidad de la 

Repúb l ica (UdelaR) como princ ipa l  institución de educac ión superior no se ve excepta de esa s ituac ión, 

const ituyéndose a sí m isma como un agente importante en la creac ión de conocim iento, al  t iempo que 

se ve recorrida por estas tecnologías q ue pueden s ign ificar cambios en las funciones de enseñanza, 

investigac ión y/o extensión desarro l ladas. 

1 Agrupan elementos usados en el tratamiento y transmisión de la información, principalmente la informática, Internet y 

las telecomunicaciones. 
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1.2 Nuevos escenarios para la educac ión de grado. 

Con el desarro l l o  de I nternet aparecen nuevas posib i l idades para la educac ión de grado, en la medida 

que se d ispone de un s in  fin  de herram ientas tecnológicas posib les de uti l izar. Tal situación, se 

evidencia como un desafío para la U de laR y los actores v incu lados a e l l a, en tanto deben hacer uso de 

las TIC en procesos admin istrati vos, así como también en lo referido a la  ensefianza, invest igación y 

extensión.  

Centrados en la  primera func ión,  entend iendo a l as prácticas de ensefianza-aprend izaje en su conjunto 

como un proceso de transm isión y apropiación de contenidos y saberes que se pone de manifiesto en l a  

re lación docentes - estud iantes, en un contexto definido, l as T IC  recorren las práct icas cot id ianas y 

pueden representar cambios en los escenarios más trad ic ionales (Román: 2003) . 

No solamente se p iensa a la educación de grado en un espacio f ísico, e l  au la, sino que e l  uso cada vez 

más frecuente de l as TIC da paso a otras pos ib i l idades en relación a la  lógica presencia l .  

Como indica Moreno, d ichas tecnologías no so lo  se  integran como recursos de apoyo a los procesos 

presenc ia les, s ino que en varias ocasiones perm iten el desarro l lo  de cursos bajo una modal idad 

enteramente v i rtual o a d istanc ia, de índole sem i-presenc ia l ,  entre otras. ( Moreno: 20 1 1 ) .  

La  ut i l izac ión de foros, la  d isposic ión de  materiales aud iovisuales e interact ivos, incorporac ión de  

p lataformas v i rtuales, herram ientas para la  e laborac ión de  documentos de  forma conjunta, son ejemplos 

que evidencian lo exp l i c itado. 

Lo interesante de estas herram ientas, ref iere a q ue perm iten d iferentes combinac iones a l  momento de 

pensar la  educación. El  hecho de que coexistan a lternativas, perm ite eva luar aspectos favorab les y 

negat ivos de cada  posib i l i dad, con la f ina l idad de aprovechar a l  máximo l as oportun idades q ue brindan . 

En tanto la ex istencia de TIC no asegura su uso, y m ucho menos la adecuación al contexto en e l  que se 

introducen, se han desarro l l ado desde la teoría d iferentes debates que interpel an l a  relación TIC -

ensefianza de grado en la actua l idad. 

Part icu lannente, me interesa resaltar dos ejes de d iscusión que serán abordados en lo sucesivo.  

E l  primero de e l los es recorrido por la  i nterrogante: por qué deberían (o no) uti l izarse l as T IC en d icho 

ámbito, y toma como punto de partida la  contraposic ión entre las ventajas que d ichas herram ientas 

perm iten y l as desventajas que pueden arrastrar. 
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E l  segundo eje, ya no se pregunta sobre los beneficios y aspectos negat ivos sino que da un paso más, 

col ocando en el centro del planteo la interrogante del cómo uti l izarlas, cómo incorporarlas a las 

prácticas de enseñanza para garantizar un uso mentado y reflexivo de las mismas. 

:u ¿Por qué deberían uti l izarse o no las TIC en la enseñanza? 

Situado desde este primer eje, son variados los textos que mencionan tanto aspectos positivos como 

negativos de l as TIC aplicadas a l a  enseñanza de grado, motivo por el cual se exp licitan a continuación 

los lineam ientos más destacados desde la teoría. 

Desde una mirada favorable a su ap licación, autores como Fainhol c  (2000) reconocen la importancia 

de l adecuado func ionam iento de estas herramientas en cualquier esfera de l campo educativo, dado que 

por medio de e l las se fomentan mayores procesos de interacc ión entre los sujetos implicados. El autor 

enfatiza como gran ventaja que uno no necesita estar en presencia física directa para poder dia logar con 

otro/s determinado/s o para acceder a c ierta información, rompiendo la noción de l espacio f ísico, 

reduciéndose esa barrera o l imitante. 

Profundamente vinculado a lo anterior, se perm itiría a través de l medio v i rtual una forma de 

aprendizaje cooperativo, dado que al existir la posib i lidad de interactuar, acceder a información y 

compartir la se generan instancias de intercambio y de crít icas por medio de las cuales el conocimiento 

se crea y recrea de manera continua. A l  decir de Fainholc: " la tecnología aplicada a la educación 

puede permitir un trabajo ho lis tico , s ituado e in terdisciplinario. capturando e l  real con texto de donde 

los pro cesos de aprendizaje se producen, permitiendo escenarios y actores particulares con 

in te rvenciones reales e inno vadoras'" (Fainholc en Yanes: 2000; pág. 47) .  

Salinas, distingue otra potencia lidad en re lación a la  tempora l idad de l aprendizaje,  as í  como también a 

las motivaciones para el desarro l l o  del mismo. Desde su punto de vista, utilizando estas herram ientas 

no so lamente habría un acceso mayoritario a la  información sino que esa accesibilidad sería inmediata, 

otorgando un mayor "aprovechamiento del tiempo .. y permitiendo el contacto y la ejecución de 

actividades con mayor f lu idez. A la inmediatez presente se adiciona la posib i l idad de aprender y 

adquirir conocimientos de manera permanente, fomentando un t ipo de aprendizaje cada vez más 

autónomo y personalizado. (Sa linas: 2004). 

Diversidad de a l ternativas didácticas, oportunidades de crear y modificar la informac ión en infinidad de 

formatos, entre otros e lementos se suman a las ventajas evidenciadas con la introducción de estas 

herramientas; sin embargo, no todas las visiones son favorables a su incorporación. 
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Desde un enfoque negat ivo, a las posturas descritas se contrapone l a  sostenida por E isner qu ien s in 

negar l as ventajas que pueden presentar las TIC reconoce un pe l igro importante en su incorporac ión : 

concebidas de forma inadecuada operan como artefactos s in mayor uti l i dad que la de transformar los 

espac ios v i rtuales en depós itos de documentos. ( E i sner en Yanes: 2000 . pág. 47). 

De la  mano con esa desventaja  aparecen otras considerac iones preocupantes; en palabras de M arqués se 

desprende que las TIC no deben ser ido latradas s ino que deben ser consideradas como un nuevo 

e lemento a gest ionar dentro de un ya natural complejo s istema de formación y enseñanza. 

Para é l ,  pueden traer d i ficu l tades en materia de infraestructura, representar costos e levados para la 

incorporación y capacitac ión de docentes y estud iantes, así como también pueden afectar los 

aprend izajes de estos ú lt imos provocando una pérd ida de la búsqueda reflex iva-crítica de  la 

información. (Marqués: 20 1 1 ) .  

En este m ismo l i neam iento, Femández complementa los  aspectos negativos a l  ind icar que l as TIC 

pueden despertar nuevas d imens iones de la Brecha Digital2 referida a las des igualdades que pueden 

surgir entre qu ienes logran manipu lar y uti l izar estas tecnologías, y qu ienes por d iversos motivos no 

pueden hacer uso de e l l as .  (Femández :  2007). 

Disparidades en térm inos de capac idades, nuevas ex igenc ias y requer imientos a n ivel  de estud iantes, 

profesores, i nst ituciones, entre otros agentes, y una pri macía de l  au la  como espac io trad ic ional 

d if icu l tan la  uti l izac ión de estas herram ientas, y l leva a reflexionar acerca de la  forma más adecuada 

para introducir las m ismas. 

2.4 ¿,Cómo introducir l as TIC'? 

La s ituac ión continúa siendo centro de cuestionam ientos cuando nos paramos en e l  segundo eje antes 

menc ionado. Frente a la pregunta cómo pueden incorporarse las TIC en el campo univers itario 

(v inculado fundamenta lmente a la función de enseñanza) resu l ta interesante el p lanteo puntual izado por 

Gómez, qu ien destaca tres formas bien d i ferenciadas de hacerlo.  Habl a  de que pueden ser introducidas 

como objeto de aprendizaje (con énfas i s  en el conocim iento de la  propia herramienta); como medio 

para aprender (desde sus posib i l idades a d i stanc ia, de forma presenc ia l, auto-aprend izaje);  y/o como 

apoyo a l  aprend izaje,  ut i l izadas cot id ianamente en el aula y fuera de e l l a, comp lementando l as práct icas 

2 Término utilizado para designar no sólo las desigualdades existentes en términos de acceso a las TIC entre los diferentes 

países o sectores dentro de un mismo país, sino también desigualdades en términos de usos, en relación al género (y el 

uso de las TIC), nivel socioeconómico, entre otras dimensiones. 
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presenc i ales l levadas a cabo. (Gómez en Fontes García y otros : 20 1 1 ) .  

M ás a l lá de  esa d i st inc ión que es  importante en  s í  m i sma, la referenc ia  que deja e l  autor apunta a que 

sea una u otra la  forma en que se i ncorporen, la  respuesta al cómo ut i l izarlas siem pre debe cons iderar el 

p lano "práctico" en su uso y el de las pos ib i l idades que existen en su desp l iegue. 

Al dec ir de P isc i te l l i , pensar cómo adecuar l as TIC con l leva a tomar en consideración las posturas 

tecnologicistas que ven en la tecnología la so luc ión a todos los problemas, y su contra-cara, las 

tecnofóbicas (ven a las TIC como fuentes de todo ma l )  como dos posturas extremas, para interpretar las 

m i smas desde una v is ión crítica y anal ítica, siendo entend idas en su condición de herram ientas a 

d i spos ic ión de los sujetos como verdaderos agentes en todo proceso (P iscite l l i :  2009). 

H ay nuevos escenarios para la educac ión un iversitaria, modal idades que coex isten, y no se trata de 

e legir  entre una u otra s ino de descubrir para cada contexto la  forma de obtener mayores benefic ios, 

sacarle un mayor provecho a los aportes que cada herram ienta proporciona. 

M ientras e l  primer eje, enfocado desde e l  por q ué, brinda una primera aproximación respecto a las 

ventajas y desventajas q ue pueden acarrear las TIC en este campo, parados desde e l  cómo se asume un 

pensam iento estratégico, que toma en cuenta una de las f inal idades princ ipales en la Sociedad de la 

I n formac ión y e l  Conocmiento: adqu i rir  una nueva forma de aprender, apel ar a un ·'aprender usando·· 

y a un aprend izaje más autónomo. 

De la  combinac ión de ambas interrogantes surge inmed iatamente una tercera, desde la  cual se encuadra 

esta investigac ión. Ya e l  debate no gira en torno al por q ué incorporar las tecnologías, n i  al cómo 

hacerlo, sino en relac ión a l  ¿para qué emplearlas?, lo que perm ite centrarse en la  capacidad de agenc ia 

con que cuenta e l  usuario al momento de apl icar las TIC para mod ificar su propio entorno. 

La anterior cual id ad es identificada por autores como Pim ienta (2007), V. Marí (20 1 O), entre otros, y 

denominada apropiación; su re levancia rem ite a que perm ite considerar e l  proceso de aprendizaje que 

una persona t iene en la  búsqueda del  domin io, hacia el uso . .  con sentido" de las TIC.  

2.5 La apropiac ión como proceso continuo. 

S i  bien no existe una ún ica defin ic ión de apropiac ión a nivel académico, investigadores q ue abordan la 

temática mantienen un punto en común, ven a la m isma como un proceso de aprend izaje constante con 

exigencias y obstácu los permanentes. 
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Basándome en los aportes de P im ienta, la m isma puede ser entend ida como el proceso de aprendizaje 

que l leva a personas, grupos u organizac iones a tener un contro l sobre los usos de las T IC en 

coherencia con sus entornos propios. No solamente importa uti l izarlas en ténn inos concretos, s ino con 

un sentido que genere un cambio respecto a un entorno precedente (P im ienta:  2007). 

Desde esa v i s ión procesa l que asume e l  autor, en uno de sus trabajos t itu lado "Brecha d igital, brecha 

social. brecha parad igmát ica" (2007) identifica una serie de obstácu los que es necesario saltear para 

a lcanzar c ierto grado de apropiación en e l  manejo de cualqu ier tecnología. E l  acceso (en materia de 

infraestructura, finanzas, de fam i l iarización con e l  " id ioma informático"), los usos concretos 

(eficienc ia, conocer lo q ue la herram ienta perm ite)  y finalmente el em poderam iento, const ituyen 

a lgunas de l as barreras a l l í  descritas, asum iendo una lógica de superac ión acumu lat iva. 

Marí, complementa la  anterior idea ev idenciando que todo proceso de apropiac ión busca reconfigurar 

las formas en que un sujeto o grupo generan conten idos adaptados a sus rea l i dades y necesidades 

(Marí: 201 O). Su p lanteo no solamente es ap l icable a cualqu ier ámbito de la esfera humana, s ino que 

perm ite identificar grados de apropiación d iferenciales en tanto haber salteado una barrera no se 

traduce en una apropiac ión total de la herramienta. 

Para ambos, la meta final del proceso sería que el sujeto se adueñe del instrumento, de sus uti l idades, 

pero también que sea capaz de producir por med io de él; no se trata s implemente de que las personas 

ut i l icen las TIC como s imples consumidores. s ino que: "( . .. ) está o rient ado a hacer q ue las personas 

pasan de ser meramente consumido res de información a ser prod uctores de conocim iento y d e  

relaciones sociales" (P i m ienta: pág. 1 5; 2007), objetivos que son compart idos tanto por l a  S IC, como 

por la Un iversidad . 

Resta preguntarnos qu iénes interv ienen al momento de reso lver la interrogante del  ¿para qué ut i l izar 

las T IC? en los procesos de enseñanza-aprend izaje de grado, y en defin it iva qu iénes se ven orientados 

en la consecución de la apropiac ión de las herram ientas. 

Sin desconocer la importancia de l  estud iantado, es e l  cuerpo docente q u ien in ic ia lmente se encarga de 

la elaboración de los cursos, qu ienes se lecc ionan metodologías y l levan a cabo prácticas pedagógicas 

apropiadas para cump l i r  con sus objetivos, y qu iénes por ende definen herram ientas a incorporar dentro 

del  marco instituciona l .  Como consecuencia de e l lo, se tejen expectat ivas sobre los m i smos en relac ión 

al  rol que han de desempeñar para contemplar las a lternat ivas de enseñanza ind icadas. 
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2.6 El rol docente en la SIC .  

Dada l a  infinidad de a lternativas existentes en  torno a las modal idades para desarro l lar un curso de 

grado, y como consecuenc ia d i recta de las d iferencias que existen entre la presencia l idad y los med ios 

v irtuales ( donde profesor y estud iante no coinciden necesariaente en el  espacio y t iempo), es sustantivo 

re-pensar e l  rol docente desde e l  nuevo contexto de la  SIC. 

Para a lgunos autores, m ientras : ''(. .)  en la formación presencial la relación [docente-a lumno] es 

sincrón ica (. . . ), la que se prod uce en entornos virt uales es asincrón ica, lo que permite  entender 

claramente que las estrat egias ped agógicas deben ser d ist intas en cad a  caso " (B lanco Cotano; pag. 6). 

Para e l  m ismo, en la SIC no solo aparecen nuevas herram ientas s ino q ue se ve afectada la faceta 

trad ic ional de l  docente, la cual idad de "expe1to en conten idos", para convertirse en un orientador, guia 

y faci l itador. Ya no se lo considera fuente de todo conocim iento y principal trasm i sor de conceptos, 

s ino como un gestor que orienta para que la otra cara (estud iantes) asuman c ierta autonom ía. 

Esas nociones dan paso a nuevas exigencias y generan expectativas sobre los docentes que no s iempre 

son acompañadas por e l  m arco burocrático-inst itucional en el cual se ven inmersos. Acceder a 

capacitac iones para la ut i l izac ión de TIC de forma permanente, explotar al máximo los benefic ios 

comun icac ionales de la v i rtua l idad, complementar los m ismos con las d inám icas del  au la, generar 

activ idades creat ivas, innovadores que motiven al estud iantado, son a lgunas de l as exigencias que se les 

atribuyen en la actual idad y que se espera satisfagan correctamente (Sal inas: 2004).  

A part ir  de estos aportes es que surge la necesidad de entender a la apropiación de las nuevas 

tecnologías más a l lá del uso instrumental de las herramientas d ispon ib les. Queda c laro que los docentes 

deben tomar una dec is ion acerca de las TIC y en tanto representan el punto in ic ia l  del proceso de 

enseñanza-aprend izaje en la estructurac ión del curso, esa dec is ión va a afectar el  desarrol lo  de las 

prácticas asi como también la v incu lación que exista entre e l  aula y los mecanismos no presenc iales .  

3. Antecedentes de investigación 

.. Ventajas d el uso d e  las T!Cs en el pro ceso de Enseí1anza/aprend izaje d esde la ópt ica de los docentes 

un iversitarios españo les ", es un art ículo pub l i cado en una rev ista electrónica sobre tecnologías 

educativas, para e l  año 2009, donde los investigadores partíc ipes se abocaron a indagar desde los ojos 

de los docentes cómo las TIC afectaban su desenvolv imiento. 
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Med iante encuestas apl i cadas a los sujetos de interés, se recogió en sus respuestas como principales 

ventajas: la  ruptura de las barreras temporal-espac ia l ,  la  pos ib i l idad de interactuar con la información 

(agregar, profundizar, m od ificar rápidamente e lementos textuales y no textua les), así como también los 

d iferentes formatos y act iv idades que pueden emplearse por med io de herramientas tencno lógicas. 

Por e l  contrario, la  ventaja  menos valorada ha s ido el  ahorro de t iempo que las TIC brindan, l legando a 

presentar para varios docentes una l i m itac ión en tanto impl i ca invertir  horas en capac itación de cursos, 

gestión de act iv idades on- l ine, responder inqu ietudes de estudiantes, y estar actua l izado 

permanentemente. 

Si bien la publ icac ión toma en considerac ión una rea l idad específica, la españo la, no deja de ser 

relevante en la  medida que se centra en los mismos sujetos que interesan para esta investigación 

(docentes un ivers itarios), y aporta a lgunos l ineamientos generales en materia de aspectos pos it ivos y 

negativos que tales sujetos perciben. 

Un segundo antecedente lo otorga un trabajo real i zado y presentado en e l  marco del XI I I  Congreso 

Internac ional de Educación a Distancia (CREAD - UDEC) en el año 2009, cuyo eje se centró en la  

ut i l izac ión de las  TIC para la  generación de nuevos ambientes de aprendizaje.  E l  trabajo en sí ,  t i tu lado 

"EVA: S istema de Entornos V irtuales de Aprend izaje··, real izado por V irgi n ia Rodés en colaborac ión 

con otros autores, ofrece un panorama general sobre la incorporac ión de p lataformas en nuestro país, 

pon iendo énfasis  en la organizac ión y funcional idades de la herram ienta en cuestión.  

Es de destacar la conceptual ización rea l izada sobre el  s i stema EVA en este documento (cl úster de 

servidores y plataformas educativas que instal adas en las instituciones universitarias perm iten 

compartir serv ic ios, recursos, crear act iv idades conjuntas, entre otras) y la importancia que en el m i smo 

se le adjud ican a los agentes soc ia les para el desp l i egue de la herram ienta, princ ipa lmente 

adm in istradores y persona l  docente. 

A pesar de ser meramente descriptivo su uti l idad está dada justamente por la  informac ión conceptual 

que a l l í  se d i spone, s irv iendo como una primera aproximac ión de referencia.  

F ina lmente. la  i nvestigac ión real izada en el  marco de la  Comis ión Sectorial de Enseñanza para el  año 

20 1 2, t itulada ""Categorizat ion of learn ing design co urses in virt ual en vironments " se constituye como 

otro antecedente importante. En el  m ismo, se evidencia a los entornos/plataformas v i rtua les como una 

de l as principales herramientas incorporadas en la educac ión de grado, y se toma en considerac ión la 
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interrogante desarro l l ada en e l  marco teórico (¿para qué uti l izar las T IC?) desde una d imensión de usos 

prácticos. Se construye una t ipología q ue perm ite agrupar y descr ib ir  los usos que los docentes l e  

otorgan a d icha tecnología, dist ingu iéndose cuatro categorías d iferenciadas ( repositorio, auto

adm inistrado, part ic ipativo, y co laborat ivo), representando cada una de e l l as una mayor 

complej idad de act iv idades efectuadas3. 

Los princ ipales resu ltados de l  estud io muestran que los cursos considerados son en su mayoría de 

carácter "repositorio'" (como tipo ideal "puro"), lo  que se traduce en un uso básico del espac io v i rtua l ,  

colocándose información y materia les para que los  estud iantes puedan acceder de forma v i rtual, 

operando como depósi to de documentos. La ut i l idad que reporta ese estud io rad ica prec isamente en esa 

t ipología desarro l l ada, y las pos ib i l idades que man ifiesta para la apl icación a casos concretos. 

A la l uz de los antecedentes de los aportes teóricos referenciados surge el interés de estud iar la 

d inámica de las p lataformas v i rtuales, así como también la interacc ión-relación que existe entre e l l as y 

las prácticas presenciales de enseñanza un ivers itaria. 

4. Problema de Investigación 

De l a  mano con la  d ivers idad de herram ientas tecnológicas que surgieron en las ú lt imas décadas se 

desarro l lan mu lt ip les debates, cuestionam ientos y d iscusiones acerca de las pos ib i l idades que 

manifiestan las m i smas, y cómo su ap l icación trae imp l icancias en cualqu ier ámbito de la soc iedad . 

En materia educativa, l as T IC hacen que los modelos de enseñanza-aprend izaje trad icionales sean una 

de varias formas de l l evar a cabo tales procesos, exist iendo a l ternativas que no son exc l uyentes entre s í .  

En  e l  marco de la  educac ión universitaria, part icu larmente en  la Ude laR, son variadas las experiencias 

que se han ejecutado para integrar las T IC  en la enseñanza de grado, así como también los resultados y 

las posturas que asumen los d i ferentes actores invo l ucrados en re lación a e l las. 

U na de l as herram ientas más d ifundidas en d icho ámbito son los entornos o p lataformas v i rtua les de 

aprendizaje4, lo que hace pertinente estud iar a fondo las m ismas para comprender como se eva lúan, 

p iensan y ut i l izan en e l  m arco de la S IC .  

3 Ver descripción de la tipología en ANEXO 1 

4 En la sección estrategia metodológica, estudio de caso, se detallan algunas generalidades para la comprensión del 

funcionamiento de la herramienta. 
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Dada l a  complejidad que abarca lo anterior, para esta investigac ión se decidió abordar e l  Entorno 

Virtual de Aprendizaje de una institución concreta, la Facultad de Ciencias Sociales de l a  

Universidad de la  Repúbl ica, y trabaj ar con u n  grupo de  actores específico: los docentes. 

La pregunta teórica: 

¿Q ué . f actores infl uyen en los usos que los docentes d e  la Facult ad d e  C iencias Sociales desarro llan en 

el Entorno Virt ual de Aprend izaje, y de qué manera d ichos sujetos concilian ese espacio con el de 

enseñanz a presencial? sirv ió de guía para tomar en cuenta los  debates explicitados. 

Part iendo de esa pregunta general ,  se derivan otras cuestiones referidas a las potencia lidades y/o 

limitaciones q ue identifican los mismos para e l  empleo de esas uti l idades concretas, a los objetivos o 

finalidades que persiguen mediante e l  empleo de dicha herramienta, dificu ltades q ue encuentran para 

articu l ar los espacios virtual y presencia l, entre otras cuestiones que serán abordadas en lo sucesivo. 

5. Estrategia Metodológica 

Para dar respuesta a l a  pregunta que orientó la investigación, se definieron tres objetivos concretos que 

guiaron el  trabajo durante todo el  proceso, y atendieron dimensiones particulares del objeto de estudio . 

a) Explorar y describ ir los usos, potencial i dades y lim itac iones que los docentes visual izan en e l  

empleo d e l  EVA. 

b) I nd agar sobre l as percepciones que poseen de sí mismos los docentes en cuanto a l  uso de la  

p lataforma, y analizar los principales factores que los mismos identifican como centrales en e l  uso 

diferencia l de l  Entorno Virtual de Aprend izaje .  

c )  Comprender y anal izar cómo los mismos articu lan los usos y actividades real izados en la plataforma 

v irtual con las dinámicas de enseñanza presenc ia l .  

Cada objetivo puntual izado d io paso a nuevas interrogantes que encontraron una respuesta tentativa y 

anticipada, conjugándose as í como h ipótesis pertinentes para l a  investigación .  
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H ipótesis a) :  En tan to en el espacio aúlico se siguen con cen trando los aspectos sustan tivos para el 

desarrollo de cursos, los principales usos y actividades que los docen tes realizan en la plataforma 

virtual están relacionados a la co locación y difusión de recursos bibliográficos o de lectura en o tros 

form atos, que faciliten el acceso al material de trabajo . 

- H ipótesis b) Los  principales factores que infl uyen en un m ayor o menor  uso del en torno  virtual son: 

el "tiempo" que ex ige in corporar la m isma a lo largo del curso , y el cono cim ien to/descon ocim ien to 

que posean los docen tes so bre las actividades posibles de aplicar. 

- H ipótes is c ) :  A medida que aumen ta la complejidad de las actividades/ usos efectuadas en la 

plataforma se evidencia una mayor complemen tariedad en tre el espacio virtual y el presencial, 

dejando el primero de ser un simple soporte-secundario de este últim o .  

A s í  defin idos los objetivos y las h ipótesis d e  trabajo, fue necesario pararse desde u n  enfoque que 

perm itiera adecuarse al objeto de estudio, contrastar las ideas in ic ia les para extraer y anal izar 

posteriormente la información de interés. Con tal  final idad, se optó por una estrategia metodológica que 

empleara una perspectiva de investigac ión cual itativa, que art iculara dos aspectos o niveles de interés: 

un n ivel  descriptivo in ic ia l ,  y otro de carácter exp l icativo. 

La forma en que se combinaron am bos n iveles rec ibe e l  nombre de complementac ión, la cual perm itía 

abordar de forma separada d imensiones del  m ismo objeto de estud io, conservando la independenc ia de 

métodos y de resu ltados, en tanto responden a interrogantes d iferentes . (Hemi lse: 201 1 ) .  

E l  s iguiente d iagrama da cuenta de ambos n ive les, así como la relación que cada uno de e l los mantiene 

con la pregunta de investigac ión, los objetivos e h ipótes i s  de trabajo ind icadas. 

14 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Qué factores influyen en los usos que los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales desarrollan en el Entorno Virtual de 

Aprendizaje, y de qué manera dichos sujetos conci(ian ese espacio con el de enseñanza presencial? 

Involucra dos cuestiones 1 

USOS Y FACTORES 

b- Indagar sobre las percepciones que poseen 

de sí mismos los docentes en cuanto al uso de 

la plataforma, y analizar los principales factores 

que los mismos identifican como centrales en 

el uso diferencial del EVA. 

OBJETIVOS 

a- Explorar y describir los 

usos, las potencialidades y 
limitaciones que los 

docentes visualizan en el 

empleo del EVA. 

RELACIÓN PRESENCIAL-VIRTUAL 

e-Comprender y analizar cómo los 

mismos articulan los usos y actividades 

realizados en la plataforma virtual con 

las dinámicas de enseñanza presencial. 

+- ________ H..!!:'.,_Ó�IS _____________ -+ 

a) En tanta en el espacio aúlico se siguen concentrando los aspectos 

sustantivos para el desarrollo de cursos, los principales usos y 

actividades que los docentes realizan en la plataforma virtual están 

relacionados a lo colocación y difusión de recursos bibliográficos a de 

lectura en otros formatos, que faciliten el acceso al material de 

trabaja; b) Los principales factores que influyen en un mayar o menor 

uso del entorno virtual son: el "tiempo" que exige incorporar la mismo 

a lo largo del curso, y el conocimiento/desconocimiento que posean 

los participantes (docentes) sobre las actividades posibles de aplicar. 

c) A medida que aumenta lo complejidad de las 

actividades/usos efectuadas en lo plataforma se 

evidencia una mayor complementariedad entre el 

espacio virtual y el presencial, dejando el primero de 

ser un simple soporte-secundario de este último. 

'- _____ 
P�P.fE_Tl��O�LÓGI� 

____ 
j 

ENFOQUE DESCRIPTIVO: orientado a 

presenter un estado de situación de los usos 

que los docentes realizan en el EVA y los 

condicionantes evidenciados. 

COMPLEMENTARIA 

ENFOQUE EXPLICATIVO: Desde los propios 

discursos se responde al por qué de los usos 

adjudicados por los docentes, y sus decisiones al 

momento de incorporar la plataforma. Busca 

explicar el grado de apropiación que manifiestan. 

En s inton ía con el enfoque cual itativo y buscando mayor profund ización en la i nvestigac ión, se 

tomaron en cuenta c iertos parámetros para la defin ic ión de l  caso a estudiar, e lementos q ue son parte 

constitutiva de la estrategia metodológica implementada. Para fac i l itar la lectura. a continuación se 

ac lara el por qué de la  e l ección de la  herram ienta, el centro un iversitario, y los agentes menc ionados 

( EVA, FCS y docentes respectivamente). así como también se exp l ic ita cómo se seleccionaron los 

sujetos de interés y por ende los cursos adm in istrados por cada uno de e l los.  
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5.1 Estudio de caso. 

Se reiteró en varias ocasiones corno la problemát ica se centra en una inst itución, en una tecnología, y 

en actores específicos, por lo que el a lcance de la m isma se ve acotado en función de esos 

elementos. 

En rel ac ión a la institución educativa seleccionada, la Facultad de C ienc ias Soc ia les ( FCS - Ude laR), 

tal  decisión se debe princ ipa lmente a motivos de prox im idad y acces ib i l idad de datos e información de 

interés para el estudio.  Inc lu i r  otros servic ios un iversitarios demandaría mayor tiempo e impl icaría 

notorias d ificu ltades al momento de selecc ionar los docentes con los que se trabajaría, no so lo  porque 

aparecen l im i tantes de privac idad de la i nformación sino principa lmente l im itantes para acceder a los 

entornos v irtuales que cada centro ha incorporado.  

Por otro lado, la  focal izac ión en e l  EVA o Entorno V i rtual de Aprend izaje se debe a que representa 

una de las experienc i as más importantes y rec ientes en la integrac ión de las TIC a la enseñanza de 

grado. Corno ind ica Rodés, hasta e l  año 2008 si bien se habían concretado algunas experiencias 

puntuales, eran i nc ip ientes y con escasa art iculac ión a los marcos instituc ionales correspondientes. 

Para d icho año, con la  conso l idac ión del proyecto "Genera l izac ión del uso educativo de T IC en la 

Universidad de la  Repúbl i ca" (también conoc ido corno TIC UR), se da paso al funcionamiento de 

plataformas v i rtuales que tiene entre uno de sus principales objetivos colaborar en la  búsqueda de una 

mayor flex ib i l izac ión para la enseñanza de grado, que aúne por una mayor art icu lación con el ámbito 

presenc ial (Rodés; Peré; Pérez: 20 1 O) .  

Ya para el  año 201 1 ,  la herram ienta adqu iere mayor importanc ia, se ejecuta otro programa (Programa 

para el desarro l lo de Entornos V i rtuales de Aprendizaje en la Universidad de laRepúbl ica, P RO-EVA ), 

con v igenc ia  hasta fina les de l  año 2015. por med io del cual se fomenta un desarro l lo de tales espacios, 

una amp l iación a todos los serv ic ios un ivers i tarios, y se impulsan constantemente procesos de 

formación para el uso de la  tecnología por parte de los docentes (DATA: 2012) .  

Más allá de las activ idades específicas5 posib les de efectuar por medio de las p lataformas v i rtuales 

(ap l i caciones interactivas, evaluativas, d isposit ivos que perm iten compart ir  información en d iferentes 

formatos, entre otras ) , la relevancia de profund izar en su func ionamiento toma en cuenta no solo la 

v igencia actual de su incorporac ión, sino l as posibi l idades que brinda en la  búsqueda de nuevas 

prácticas, d inám icas y estrategias para el desarrollo de cursos. 

5 Para mayor detalle de las actividades, ver ANEXO 11 
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F inalmente, la decis ión de trabajar con los docentes es resultado de dos considerac iones; por un  lado, 

como se expuso en el m arco teórico, es el cuerpo docente qu ien in ic ialmente se encarga de la 

elaboración de los cursos, qu ienes selecc ionan metodologías y llevan a cabo prácticas pedagógicas 

apropiadas para cumpl i r  con sus objetivos, y qu iénes por ende definen herram ientas a incorporar dentro 

del marco inst ituc ional . 

Pero además, la tecnología ind icada (EVA) respeta una lógica de roles claramente d iferenciados, los 

cuales l im itan l as tareas que cada usuario puede real izar así como también la infonnación a la cual 

tienen acceso. S in  entrar en detalles, son de interés aquellos usuarios que en la plataforma asumen el rol 

de docente (titular, asi stente o ayudante), dado que solo ellos t ienen pos ib il idades de llevar a cabo 

alguna de las aplicac iones d isponibles, y t ienen por ende mayor poder de deci sión al momento de 

ejecutar alguna apl icación en sus c ursos.  

Resta aclarar cómo se selecc ionaron los docentes, y en estrecha conexión los cursos adm in istrados por 

cada uno de ellos que fueron anal izados. Si bien la un idad de anál is i s  defi n ida son los docentes de la 

Facultad de Cienc ias Soc iales que se encontraban impartiendo algún curso durante este estud io, no se 

trabajó con todos ellos. 

Recurriendo a uno de los antecedentes puntual izados, "Catego rizat ion of learn ing des ign co urses in 

virt ual en viron ments "  , se tomó en considerac ión la t ipología all í construída apl icada al EVA central. 

y en base a ella se orientó la selección para esta invest igac ión; en primer l ugar fueron selecc ionados los 

cursos, para finalmente trabajar con los docentes "enlazados" a ellos, responsables de los m ismos. 

Para controlar algunas variables contextuales se seleccionaron docentes de las d iferentes 

carreras/l icenc iaturas de grado que se i mparten en la instituc ión, así como también se consideró el 

grado de avance de las m ismas en términos de años . 

Como puede apreciarse en la s igu iente tabla, el resultado fue una selección de veinte docentes (cada 

uno de ellos a cargo de un curso puntual ), d iferenc iándose aquellos que en sus cursos solamente 

colocaban material o recursos en d iferentes formatos, y los que superaban esas util idades bás icas para 

dar paso a alguna activ idad de mayor complej idad . 
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Selección de l os docentes universitarios con los que se trabajó.  

Utilidades básicas Utilidades de mayor complej idad 

Avance de la carrera en años 

Carreras Primero Segundo tercero Cuarto Primero Segundo tercero Cuarto Total 

Ciclo Inicial 1 o o o 1 o o o 2 
Sociología o 2 2 2 o o o o 6 
Ciencia Política o 2 1 1 o o o o 4 
Trabajo Social o 1 1 1 o o 1 o 4 
Desarrollo o 1 1 1 o 1 o o 4 
Total 1 6 5 5 1 1 1 o 20 

Fuente: elaboración propia. I n formación referida al afio 20 1 3 .  Los valores representan el Nº de docentes seleccionados para cada 

l icenciatura dictada en la Facultad de Ciencias Sociales. tomando en consideración el grado de avance de las mismas . 

E legidos los docentes y como parte constitutiva de l a  estrategia  metodológica, se defin ieron las 

respectivas técn icas de reco lección de datos, orientadas a la  consecución del material necesario para 

a lcanzar los objetivos propuestos. 

5 .2 Técn icas de investigac ión.  

A lo  largo de l  trabajo de campo se uti l izaron dos técn icas de recolecc ión de la  información, una para 

cada enfoque o n ive l  considerado: descriptivo y expl icat ivo. 

Cuestionarios au to-ad m i n istrados: El objet ivo del formu lario fue el de explorar e l  estado de 

s ituación de los cursos q ue admin i straban los docentes en materia de "usos'' del EVA, l levar a cabo un 

abordaje descript ivo, y tener una pri mera aproximación sobre los factores que expl ican e infl uyen en e l  

desarro l lo (o no) de l as act iv idades a l l í  presentes .  Se ap l icaron en total ve inte cuestionarios, uno para 

cada docente cons iderado.6 

E ntrevistas en profu n d idad:  Desde la perspectiva cual itativa se focal izó en dar respuesta a la 

segunda cuestión expl íc ita en la  prob lemática, la relación entre e l  EVA y las prácticas docentes, 

brindándose el espacio para que los docentes colocaran sus d i scursos y s ignificaciones en un primer 

p lano.  

6 Ver propuesta d e  cuestionario auto-ad ministrado e n  ANEXO 111. 
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La uti l izac ión de entrevistas resu l tó en un aporte sustantivo en l a  medida que perm it ió  que e l  

entrevistador: "lejos d e  suponer que conoce (. . . )  se compromete a pregun társelo a los interesad os, d e  

tal modo que éstos pued an expresarlo en sus propios términos y con la suficien te prof und id ad para 

captar tod a riqueza de su sign ificad o " (Olabuenaga: 1 996, pág.  17 1 ) .  

Se  rea l izaron d iez entrev istas con una  durac ión media de 1 hora, y se  decidió cerrar la instanc ia de 

recolecc ión con esta técn ica dado que el d i scurso de los docentes mostró un  a l to grado de saturac ión7. 

5 .3 Resumen de l  trabajo de campo. 

En lo que refiere concretamente a l  trabajo de campo, e l  m ismo se l l evó a cabo a lo  l argo del año 20 1 3 , 

concentrándose entre los meses de J ul io a Setiembre, y constó de tres etapas conectadas . 

Primeramente, se hab ló con responsables y expertos en e l  EY  A para tener un  primer acercam iento, 

aceptar sugerencias/recomendaciones en el abordaje de l a  temática, y re-aj ustar el marco teórico. 

Consecutivamente, se implementó la  técn ica de cuestionarios auto-adm in istrados env iando los m i smos 

a l as cas i l l as de correo de los docentes selecc ionados, encargados de impartir los respectivos cursos, 

completándose de forma on l ine (google drive).  A l  final izar el mes de J u l i o, se contaba con un 100% de 

respuesta de los m i smos, lo  que perm itió d i sponer de infamac ión de interés antes de apl icar las 

entrevistas. 

F ina lmente, una vez adm in istrada la  información que reportaron los cuestionarios se fueron 

coordi nando instanc ias de entrev i stas con los docentes, priorizando a qu ienes ten ían un mayor 

desenvolv im iento en la  p lataforma, y a qu ienes declaraban en el formu lario uti l izaban act iv idades más 

complejas. En ese orden, l as m ismas se efectuaron entre los meses de Agosto y Setiembre y como se 

d ijo con anterioridad, se a lcanzó el punto de saturac ión en la déc ima entrev ista8 . 

5 .4 Crít ica metodo lógica. 

Una considerac ión pert inente refiere a que la implementación de las técnicas correspondi entes tuvo 

l ugar en el año 20 1 3 ;  por ende los resu l tados deben leerse para ese período. 

Un segundo punto a tener en cuenta, se deriva de la decisión de trabajar con los actores ind icados, y 

está rel ac ionado con uno de los objetivos orientado a captar las d i námicas de presenc ia l idad-

7 Ver propuesta de Entrevista en ANEXO IV.  

8 Para obtener mayor información sobre los docentes que completa ron el cuestionario y quienes fueron entrevistados, i r  
a l  ANEXO V. 
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v i rtual idad. Si b ien la m isma se abordó desde la óptica de los docentes, e l  trabajo no pretende 

ahondar en una lógica de modelos o d iseños pedagógicos, s ino s implemente mostrar las d iferentes 

posturas que existen desde l as s ignificac iones atribu idas por tales actores. 

A c larados esos puntos, la estrategia metodológica fue sumamente útil para la recolección de datos así 

como también para su posterior aná l is is ;  la  decis ión de real izar un estud io de caso fue adecuada para 

cumpl ir con los objetivos, y la perspectiva cua l i tativa resu ltó pert inente en tanto gracias a ella fue 

pos ib le  mod ificar y re-adaptar l as técn icas en función de la información q ue iba surgiendo. 

6. Análisis de la información 

Para fac il itar la presentac ión de la informac ión, e l  aná l i s i s  se estructura en tres capítulos que si bien 

mantienen un grado de relación pueden ser le ídos de forma independ iente. De esta forma es pos ib le  

d i st ingu ir lo que reporta cada una de las técn icas por separado (cuestionarios autoadmin i strados y 

entrev istas), para l uego complementar y relac ionar los aportes de l as m ismas. 

Se menciona en la  ante-sala de cada capítu lo las principales d imensiones cons ideradas para el 

respectivo aná l i s i s, y al fina l izar cada uno de e l los se rea l iza una s íntes i s  de hal lazgos. 

6. 1 Capítulo 1: Pri meras aproximac iones . . .  

E n  esta l ínea, esta secc ión e s  meramente descripti va, toma e n  cuenta l a  información q u e  reportaron los 

cuestionarios auto-admin i strados, y tiene la  final idad de presentar e l  estado de s ituac ión de los docentes 

en re l ación al manejo de la  tecnología ind icada. 

A n ivel genera l ,  e l  capítulo m uestra para los ve inte docentes que completaron el cuestionario los 

princ ipales conocim ientos que tienen acerca del EVA, l as act iv idades que los m ismos l levan a cabo en 

la  práctica, los elementos que infl uyeron en tales usos, factores o condic ionantes que afectaron a los 

docentes en el desenvolv i m iento de la  herramienta, y finalmente l as principales ventajas y desventajas 

identificadas. 

Las d imens iones consideradas son : - Conoc im ientos y usos concretos de la herram ienta. 

- Factores que condic ionaron personalmente tales usos. 

- Ventajas y Desventajas perc ib idas en e l  empleo del EVA.  
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6. 1 . 1  Conoc im ientos y U sos concretos de l  EVA. 

A grandes rasgos, los docentes afirman conocer a lgunas apl icac iones de l  entorno v i rtual, destacándose 

principalmente l as de carácter más s imple  o repositorio: esto es aque l l as v incu l adas a la d ifusión de 

información en d iferentes formatos, y a la ut i l izac ión de foros como medio de i nfonnes y anuncios .  

Recursos 

Foro 

Consulta 

Tarea 

Chat 

Cuestionario 

Base de datos 

Etiqueta 

Encuesta 

Glosario 

Wiki 

Lección 

Taller 

HotPot 

o 

Gráfico 1 . 1 :  Actividades que el EVA permite realizar conocidas por los docentes. 
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Como puede apreciarse en e l  gráfico anterior, tales apl icac iones son conocidas por todos los docentes 

para el caso de los recursos en d iferentes formatos ( los veinte afirmaron conocer la act iv idad),  y 

solamente en dos casos se desconocían las pos ib i l idades interactivas que l a  apl icación de foro brinda. 

Respecto a la act iv idad de t ipo consulta, la m isma asume un  valor importante en térm inos 

absol utos (catorce docentes afi rmaron conocerla), pero entendida ésta en su sentido más s imple. como 

la  pos ib i l idad de responder a consu ltas que los estud iantes rea l izan, y mantener un d iá logo q ue escapa 

al contexto áu l ico. 

C uando observamos conj u ntamente l as act iv idades conoc idas con l as efectivamente l levadas a cabo, l a  

cantidad de usuarios-docentes que  apl ican l as m ismas se  ve  reducida. 
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Gráfico 1 .2 :  Actividades del Entorno Yi1tual de Aprendizaje (conocidas y uti l i zadas por l os docentes) 

25 ----- --- -----·--

20 

10 

5 

actividades 

que conoce 

de la 

plataforma 

actividades 

utilizadas 

Fuente: Gráfico de e laboración propia. año 20 1 3 . V alores absolutos. 

N uevamente, la co locac ión de recursos en el espac io v i rtual y las pos ib i l idades interactivas

comun icat ivas (ya sea mediante el foro o l as consu l tas rea l izadas) a lcanzan los valores más e levados, 

m ientras que aque l las act iv idades que imp l ican mayor complej i dad son ut i l izadas por pocos docentes, 

l legando a ser en algún caso nu lo su empleo. 

Cuando se indaga sobre los objetivos que pers iguen los docentes en la  ut i l izac ión de tales act iv idades, 

la informac ión que aportan los cuestionarios insta la una primera concl usion, a lgo apresurada: para la 

mayoría de los sujetos, se apl ican c ie1tas act iv idades del EVA con una fina l idad que no trasciende la 

uti l idad concreta que la  apl icac ión en s í  m isma reporta. Debido a e l lo, se v isua l i zan como algunos 

docentes ut i l izan e l  entorno v irtual con una fina l idad meramente informativa, buscando central izar Ja 

información del curso med iante la co locación de documentos y presentac iones; otros que persiguen una 

final i dad de carácter comun icativo o interactivo, orientados a rec ib ir  y dar respuesta a consu ltas, 

problemas, o inqu ietudes acerca del curso desarro l l ado; y fina lmente, en menor med ida a lgunos 

docentes q ue le adj ud ican una final idad evaluati va, ya sea en el desarro l lo del curso (cuestionarios, 

tareas, entre otras act iv idades del EVA que perm iten evaluar a los estudiantes) o sobre e l  curso en 

concreto (registrar percepciones de Jos estud iantes, j u ic ios de valor sobre cómo se d ictó el curso, qué 

cambiarían, qué tan satisfechos/i nsatisfechos quedaron con e l  m ismo). 
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Diagrama 1 .3 objetivos concretos que persiguen los docentes mediante el empleo del EVA 

F uente: Elaboración propia ( info. del 20 1 3 ). Los valores absolutos refieren al número de docentes que mencionó tal finalidad. 

Cómo se puede aprec iar en el d iagrama 1 .3 ,  fueron d iecinueve los docentes que declararon uti l izar la 

p lataforma con la final idad de faci l itar el acceso - d ifusión de información y material de interés para e l  

curso, d iec iocho aquel los q ue persiguen fines comun icativos, y tan so lo  se is q uienes l a  uti l izan con 

objetivos de evaluación .  

6 .  l .2 Factores que infl uyeron en los usos de la herramienta. 

H asta el  momento se ind icó q ué conocen e hic ieron los docentes en los cursos seleccionados pero nada 

se ha d icho acerca de los e lementos que influyeron en las apl icaciones de la herramienta en cuestión;  

co locando e l  foco sobre este item, los cuest ionarios aportan infonnación rel evante a este respecto . 

lnlcres 

c·xpencnc1as ta . . .  

Ü\!C -

0 3 

Gráfico 1 .4 :  Factores que infl uyen en el uso diferencial del EVA 
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Fuente: E laboración propia ( i n  fo. referida al año 20 1 3  ). Valores expresados en términos absolutos. 
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Observando e l  anterior gráfico los docentes identificaron a l  interés, t iempo, y experienc ias y/o 

fam i l iarizac ión con las TIC como a lgunos de  los e lementos que pueden expl i car e l  uso d iferencia l  

otorgado a la  p lataforma. M ientras e l  primero hace referencia a una cual  id ad del  docente, interesarse (o 

no) en nuevos métodos o áreas d idácticas de trabajo, part ic ipar de instancias donde se informe y apoye 

en e l  empleo de la herram ienta, los otros están v incu lados a experiencias previas (en e l  caso de la  

fam i l iaridad con otras tecno logías s im i l ares) y a los horarios, ded icac ión y pos ib i l idades q ue tengan 

los docentes en la adm in istración de l  curso por ese medio v i rtual . 

Otro dato interesante se ve registrado en relación a la edad; si b ien so lamente s iete docentes 

ident i ficaron a la m isma como "influyente'·, bajo el argumento de que a mayor edad e l  factor 

generac iona l hace que no se cuente con tanta fam i l iaridad en materia de TIC, qu ienes comp letaron e l  

cuest ionario y tenían entre 46 y 60 años no lo identificaron como un factor preponderante, ac larando 

q ue puede afectar el desenvo lv imiento en la p lataforma pero no es central .  

Bajo la  categoría otros s e  mencionaron aspectos organizat ivos, el hecho de q ue se dec ida o no por 

parte de la cátedra incorporar la  p lataforma, la  modal idad de la  asignatura en cuestión, y el mode lo de 

presencia l idad, sem i-presencia l ,  tal ler o sem inario definido. 

V incu lado a lo  anterior, los docentes fueron identificando a lgunos e lementos que los afectaron 

d irectamente, d ist ingu iendo cuáles lo hic ieron favorablemente y cuáles negativamente. En e l  s igu iente 

d iagrama se exp l icitan aspectos posit ivos (fac i l itaron la incorporac ión de la herram ienta). negativos 

(d ificu ltaron o impos ib i l itaron) y aspectos cond ic ionantes, e lementos que desde su propio punto de 

v ista los afectó pero no necesariamente de forma pos itiva o negativa. 

Diagrama 1 .5 :  Factores que infl uyeron en las experiencias de los docentes. 

Aspectos Positivos Condicionantes 

Fuente: E laboración propia (en base a in fo. 20 1 3 ). 
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M ientras e l  interés por desarro l l ar estrategias d idáct icas apropiadas a los n uevos t iempos y d irigida a 

grupos masivos, haber part ic ipado en instanc ias de capacitación sobre e l  funcionamiento de l  EVA, 

contar con c ierta proxim idad a tales instrumentos, y rec ib ir  el  apoyo en gestión por parte de 

funcionarios aparecen como e lementos positivos para e l  desenvol v im iento en la  p lataforma, e l  t iempo 

se man ifiesta como su contraparte: e lemento necesario e insufic iente que infl uyó de forma negat iva 

para uti l izar la herram ienta en todo su potenc ia l .  

6 . 1 .3 E l  contrapeso de la p lataforma :  Potenc ia l idades vs Desventajas. 

Por ú lt imo, en este primer capítu lo de l  anál i s i s  se i ndagó sobre las ventajas y desventajas perc ib idas 

por los docentes en e l  desarro l lo  de sus c ursos. Cuando nos paramos de l  l ado de los aspectos posit ivos, 

no es casual idad que l as ventajas evidenc iadas coinc idan con las final idades ind icadas por los docentes 

y desarro l l adas con anterioridad. 

Así, se destaca como ventajoso e l  carácter interact ivo de la p lataforma, la  pos ib i l idad de establecer un 

d iá logo más flu ido con los estud iantes fac i l i tar la transm is ión de anunc ios, comunicados o not ic ias a 

las cuales se puede acceder en cua lqu ier momento. E l  EVA se convierte en un instrumento rápido de 

comun icac ión con los estud iantes con el que se pueden rea l izar intercamb ios de d i st inta índole durante 

el curso, sa lteando las barreras temporal -espac ia l .  

Seguido a e l l a, se  identi fican como ventajas la funcional idad de repositorio b ib l iográfico en  la  medida 

q ue permite centra l izar y d i stri buir  la  información en un so lo  lugar, acces ib le  a todos por igual ,  así 

como también se destaca (en menor medida) la pos ib i l idad de real izar evaluaciones con fines 

académicos o sobre la adm in i strac ión del m ismo fác i lmente. 

Respecto a l as desventajas mencionadas, el t iempo que impl ica admin istrar la m isma aparece 

nuevamente como una gran l i m itante, y se ad ic ionan c iertas ex igenc ias, imp l i cancias al momento de 

uti l izar e l  entorno v i rtual asoc iadas a un proceso de adaptac ión constante para acompañar las 

transformaciones en la  i nterface del s istema, y a l as refl ex iones que debe (o debería) tener su espac io 

para acompañar la uti l izac ión del  EVA con formación d idáctica en e l  tema. 
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Falta de contacto personal. 

Diagrama 1 .6 :  Contrapeso del EVA . 

Posi b i l idad de interacción/com unicación entre docente y estudiantes 

(en menor med ida entre estos). 

Central izaci ón. organ ización y d i fusión de i nformación.  

Brinda posib i l idades de hacer evaluaciones y controles en el curso y 
sobre el d ictado del m ismo. 

Desenvolverse en otro espacio  de trabajo q ue supera las barreras 

t iempo-espacio. 

Req uiere procesos de reflexión previas. formación 

d idáctica. 

Adaptac ión constante ( i nterfac e ). 

Tiempo que l l eva admi n i strarla. 

F uente: Elaboración propia ( i n formación basada en el aiio de relevamiento. 20 1 3) 

6. 1 .4 S íntes is de hal lazgos. 

Este capítulo rev i só el estado de situac ión de d i ferentes cursos admin i strados por los veinte docentes 

considerados, en función de la  información recabada por la técn ica de cuestionarios autoadmin i strados. 

En base a e l lo, se presentó una descripción bás ica en re lación a tres d imens iones de  interés:  

conoc im ientos y usos de la plataforma, factores que influyen en el  uso d i ferencia l  del  entorno, y 

ventajas/desventajas al l í  perc ibidas. 

En materia de conoci m ientos de la  plataforma y usos concretos real izados, se evidencia como la  gran 

mayoría de lo docentes conoce y ejecuta so lamente l as apl icac iones más básicas v incu ladas a la 

d i fusión de infonnac ión en d iferentes formatos y a la uti l izac ión de foros o consu ltas como medio de 

com un icac ión, trasmisión de informes y/o anunc ios. Parecería que a n ive l  genera l ,  con el empleo de l  

EVA no se persigue una fina l idad que trasc ienda la uti l i dad que reportan las  act iv idades d ispon ib les, 

esto es se uti l iza la p lataforma con fines de d ifusion de información o material de interés 

(correspond iéndose con las act iv idades repositorias) o con fines comunicativos (mediante las 

act iv idades de foro o consu l ta) .  

En cuanto a los e lementos que influyen en un uso d i ferencia l  de l a  herram ienta, se destaca a l  i nterés, 

fami l iarizac ión con las TIC,  y al t iempo como los principales factores que condic ionan su empleo.  

M ientras los dos primeros contribuyen a q ue sea más propicio emplear la  p lataforma. actúan como 
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factores positivos, e l  t iempo que demanda uti l izar l a  m isma y capacitarse constantemente para estar 

actualizado actúa como la contra-cara, la principa l  l i m itante. 

Por ú ltimo, los docentes d i stingu ieron ventajas y desventajas en el empleo del EVA. Respetando la 

desventaja del t iempo puntual izada con anterioridad, las princ ipales ventajas identi ficadas a luden a l  

espac io que ofrece la p lataforma para la interacc ión, la pos ib il idad de estab lecer un d iálogo más flu ido 

con los estud iantes, de colocar e l  materia l  uti l izado en el curso en u n  solo l ugar, hacerlo acces ible  a 

todos por igual,  rea l izar evaluac iones durante e l  curso . 

Como consecuencia de esta primera sección, s implemente sabemos qué tan fami l iarizados están los 

docentes con la  p lataforma en a lgunos puntos específicos, pero la  información no nos d ice nada de l  por 

qué de sus respuestas. Para profund izar en tales cuestiones es necesario ampl iar el acercamiento al 

objeto de estudio y movemos en e l  p lano de lo s imbó l ico, de l as percepc iones, dándole  voz a los 

sujetos de interés, e lementos que se expl ic itan en e l  s iguiente cap ítulo.  

6 .2  Capítulo U: Desde el d iscurso de los docentes. 

El conten ido de esta sección toma en cuenta los aportes obten idos mediante la  técn ica de entrevista en 

profund idad, y presenta información pertinente en función de los d i scursos que los docentes real izaron 

acerca de la plataforma v i rtual . 

En función de las d iez entrevistas, fueron constru idas las correspondientes d imensiones: rol del  

docente: aspectos positivos y negat ivos en la  uti l ización de l  EVA; factores que influyeron en el uso I 

no uso de la herram ienta; y finalmente la forma en que se articula e l  espac io presencial con e l  v i rtual 

que propic ia la p lataforma. 

6.2 .  l El rol en la docenc ia y la incorporac ión de las T I C :  expectat ivas y realidades. 

H ablar de l  rol del docente es hab l ar de las funciones que ha de desempeñar e l  m i smo, principalmente 

en materia de enseñanza-aprend izaje.  La d imension considerada toma en cuenta tanto el ideal 

identificado por cada uno de los docentes con los que se trabajó, en contraposic ión con la s ituac ión 

rea l ,  la  prox im idad o lejan ía que los m ismos tienen respecto a esa aspi rac ión. 

A grandes rasgos, es pos ible agrupar los roles ideales mencionados en tres grandes grupos, los cuales 

no son independ ientes s ino que toman en c uenta d iferentes aspectos. 
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Aparece por un  lado e l  ro l asoc iado al grado de l  docente y a la cal idad del m ismo Uefe de cátedra, 

asistente o ayudante), por otro el rol asociado a la integra l i dad entre la enseñanza, i nvestigación y 

extensión, y finalmente e l  rol centrado en un  aprend izaje conjunto e interactivo con los estud i antes. 

Respecto al primero de ellos, varios entrev i stados ident ificaron su ro l asociándolo al grado que 

d i sponen y la "ca l idad" o descripc ión que asume el m ismo. Se d iferenc ian entonces docentes 

catedráticos (encargados de l  curso, con mayor autoridad o poder de decis ión sobre la organ izac ión de l  

m ismo) de los grados i nferiores, asistentes/ayudantes, qu ienes intentan func ionar de nexo entre los  

docentes catedráticos y e l  estudiantado. 

A l  dec i r  de uno de los entrevi stados, en térm inos ideales m ientras e l  docente catedrático t iene una 

func ión más expositiva, de domin io teórico de la  asignatura, los docentes en cal idad de ayudantes o 

as i stentes se encargan de  problemat izar lo que el anterior d i ce y apl icarlo a ejemplos puntuales 

(Entrev istada Nº 2 ) .  

Desde una  pos ic ión m ás genérica acerca de la  docenc ia, otros entrevistados conc iben e l  ideal como un 

sujeto capaz de desenvolverse y recorrer las d i ferentes func iones de la  Un iversidad ( i nvestigac ión, 

extensión y enseñanza), para n utri rse de e l l as y conc il iar las m i smas en el desarro l lo  del curso. 

Para q u ienes resaltaron lo anterior, rec ib ir  i nsumos de las tres áreas y trasm it ir los ev ita ' " (. . . )  una 

cuest ión repet it iva o caer en una cuest ión que se red uce a la repet ición d e  t extos y que no agrega 

otras sust ancias " (Entrev istada Nº  1 O), apostando a que e l  estudiante adqu iera ·'( . . .  ) una concepción 

más integral acerca d e  lo que es aprend er
, .  

(Entrev istada Nº  9).  

El tercer ro l que emerge en los d i sc ursos, coloca en e l  centro la  noción de interactiv idad y aprend izaje 

conj unto bajo e l  entendido de q ue no se trata de colocar una barrera entre ambas partes s ino que es 

ind ispensable el d iá logo, ape lándose a una construcción colectiva. 

· ·  ( . . .) la relación docent e-est ud iante t iene que ser una relación dond e haya un id a y vuelt a. no se 

t rat a d e  la idea d e  una cátedra exposit iva donde no haya un intercambio . . .  la id ea es el 

intercambio ,  el d ebate, pro mo ver el d ebate " (Ea C en Entrev i sta N º  1 ) .  
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E l  hecho de que e l  docente se vea orientado a promover ese crear conj unto no ev ita que haya ro les 

d iferenc iados, y por ende no se trata de una horizontal idad total en la  rel ac ión; en definit iva, el docente 

opera como un orientador, y como puntual iza una de l as entrev istadas el hecho de: " (. . .) hacer un 

planteo algo más interact ivo, d el intercambio, el d ebate, en n ingún momento d esd ibuja la 

responsabilid ad d el d ocente, [qu ien debe] ord enar la f orma d e  trabajar en estos d ist intos d ebates y en 

los temas que correspond a "  ( Ea A en Entrevista Nº 1 ) . 

I ndependientemente de la concepción de la docenc ia que posea cada docente, m ás a l l á  de l as posturas 

d is ímiles en cuanto al ideal que persigue cada uno, todos coinc iden al ind icar que en la práctica no es 

tarea senc i l la conj ugar los m ismos. El resultado muchas veces es frustrado, y term ina dando paso a 

clases magistrales, exposit ivas, l entas y poco part ic ipativas. 

En el desempeño de su ro l ,  el EVA entra en juego como una s imple herram ienta a su serv ic io .  A l  decir 

de e l los, la plataforma se constituye como un fac i l itador en la medida que :  " ( . .  ) justamente facilita, es 

una plataforma que conjuga una serie d e  herramienta que vos pod és usar en otros lad os "  pero que 

evidentemente requ ieren de la capacidad de agencia de l  sujeto. ( Ea B en Entrev i sta Nº  1 ) . 

Hablar de un  fac i l itador perm ite perc ib ir  a la m isma en su condic ión de m edio, como un vehícu lo que 

no tiene caminos prefijados, s ino que los m i smos son estab lecidos en función de los objet ivos 

perseguidos. 

Im pl ica en defin i t iva, d isti nguir  lo pos itivo y los preju ic ios, reflex ionar sobre la m isma y tomar una 

dec is ión en función de las ventajas y desventajas que reporte su ut i l izac ión. 

6.2 .2 E l  Entono V i rtual de Aprend izaje :  aspectos pos i t i vos y negat i vos.  

S i  bien en el cap ítulo primero se d i stingu ieron aque l los aspectos ventajosos y desventajosos de la 

p lataforma en cuestión, por med io de las entrevistas es posible profund izar en ta l es cuestiones, 

identificando además aspectos duales (con una carga positiva y negat iva al m ismo tiempo) .  

Una de las uti l idades reconocidas en mayor medida por parte del  cuerpo docente refiere a l as 

pos ib i l idades para l a  interacc ión q ue brinda el EVA. Los m i smos reconocen que la p lataforma afecta l a  

interacc ión entre docentes y estudiantes, med iat iza la  m i sma, pero ese "carácter mediat izado'· posee 

tanto una carga posit iva fác ilmente identificable ,  y otra negativa que no es perc ib ida por todos. 
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M ientras lo  pos it ivo a l ude a que perm ite mantener un  d iá logo constante, superar l as barreras de l  

espac io físico y aproximarse a los estud iantes (rec ib iendo d udas, consultas, entre otras cuestiones), la  

cara negat iva de l a  i nteracción refiere a la  forma que asume, donde e l  anon imato puede dar paso a 

c iertos problemas. 

Desde la  perspect iva posit iva, evidentemente ' ' (. . . ) gracias a la plataforma lo primero y fimdamental 

es q ue tenes contacto con el est udiantado ,  entonces la cant idad enorme de mensajes, de posibilidades 

de avisos y cosas es interesante y propicia de ser empleada " ( Entrev istada Nº  5 ) .  

A l  m ismo tiempo, la  m isma permite so lventar la  incert idumbre d e  aquel los estud iantes que n o  se 

atreven a p lantear sus dudas en el au la, a l  t iempo que garantiza contar con un registro organ izado y 

s ituado sobre lo q ue se comun ica, queda una constancia que puede ser uti l izada por ambas partes si l a  

s ituac ión lo  amerita. 

Sin embargo, el anonimato de la interacc ión puede ser interpretado como algo negativo en la  med ida 

q ue puede conducir a que los estud iantes adopten una postura "fac i l ista", donde la inmed iatez se 

convierte en e l  centro de l a  comunicac ión. Como ejemp l i fica una entrevistada, esa sensación de que:  

" ( . .  . ) me t iene q ue responder todo ya [refiere a los estud iantes], co mo esa cosa de q ue me den en vez de 

yo buscar se siente permanentemente: co mo q ue todo t iene q ue estar, y t iene q ue est ar ya ( . .  .) . , 

( Entrevistada Nº  2) .  

Además, a l  tratarse de un  espac io donde todo queda registrado en la escritura, la c laridad de uno debe 

ser mayor que lo que se comunica oralmente en tanto q ueda grabado, y puede generar d iferentes 

interpretac iones frente a la m isma c uest ión.  

La p lataforma trajo a su vez c iertos camb ios en rel ac ión a la pos ib i l idad de compart ir  y d ifund ir 

in formación rel ativa al curso, constituyéndose en un espac io que no solamente perm ite el  contacto e 

interacc ión, s ino que da paso a que desde a l l í  se centra l ice y organ icen los conten idos del  curso. 

Esta pos ib i l idad que parece tan básica es justamente una de las más difund idas en el  ámb ito de 

enseñanza, y no por ser básica es de menor importancia dado q ue, como reconocen los docentes, 

contribuye a que todo el  estudiantado acceda al material en tiempo y forma.  

S i  b ien ambas ut i l idades (EVA corno depos itario de documentos y espac io que centra l iza la 

comunicac ión fuera del  au la) son favorables a l  dec ir de todos los docentes, la p lataforma también 

cuenta con desventajas que d ificu ltan su incorporac ión en la medida que exige una adaptación 
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constante, imp l ica invertir mucho tiempo y profundizar o adentrarse en cuest iones pedagógicas dada l as 

falencias con que cuentan a este respecto. 

U na de las grandes preocupac iones que indican los entrevistados sostiene que la gran mayoría no 

cuenta con una fonnación pedagógica adecuada en materia universitaria (no fueron preparados para dar 

c l ase, s ino q ue aprend ieron por inmersión), y a e l l o  ad ic ionarle otro ámbito que requ iere una 

preparac ión d i ferente es aun más complejo. Corno bien afirma uno de los docentes, ' ' ( . . .) son muy 

pocos los docentes q ue t ienen una preparación en términos de ped agogías y todo eso , [entonces] no 

necesariamente la gent e q ue es especialista en un tema sabe comun icarlo ( .. . ) " y mucho menos sabe 

desenvolverse en otro espacio que i ntegró más tardíamente, donde además los cambios son más 

frecuentes (Entrevistado Nº7) .  

E l  anterior aspecto v iene acompañado d e  otra desventaja; e l  riesgo de que los estud iantes consideren 

que el espacio v irtual  puede sustitu ir al del aula, y basta con el materia l  a l l í  d ispuesto para aprobar e l  

curso s in  necesidad de asist ir y presenc iar los  m i smos. Corno se  verá más  adelante, todos los docentes 

continúan priorizando e l  ámbito de la  presenc ia l idad, y en c ierta med ida le atribuyen una carga 

negat iva a ver la p lataforma corno un sust ituto funcional de l  aula .  

6.2.3 Uso d i ferenc ia l  de la  p lata forma:  factores y cond ic ionantes ident ificados. 

No se trata so lamente de ident ificar aspectos ventajosos y desventajosos de la herram ienta, s ino 

tamb ién ser conc iente que existen e lementos que condic ionan y juegan un papel importante al momento 

de emplear l a  m isma. Centrados en estos aspectos, s i  por medio de los cuestionarios auto-admin istrados 

se presentó una primera aproximación sobre aq uel los e lementos que condic ionan el uso de la  

herram ienta, med iante los  d i scursos de los  docentes es pos ible tener una mirada más profunda a ese 

primer estado de s ituac ión. 

De este modo, l as entrev i stas registran a l  interés por parte del  docente, a la  fam i l iaridad que posean con 

otras tecnologías s im i lares, la  actitud que asuma el estudiantado, el t iempo y la edad como los 

princ ipales factores que operan al momento de desenvolverse en el entorno v irtua l .  

E l  i n terés como pu n to de partida. 

"Lo primero es el interés sin d ud a, pero interés en el sent ido práctico ,  no es algo o bligatorio ,  y si no 

le encontrás mayores pro vechos ( . .  . )  no lo vas a usar porq ue no te repo rta mayores beneficios q ue el 

de tenerla o no " ( Entrev i stado Nº 6). 
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Como evidencia l a  c ita, un factor que cond ic iona e l  empleo de l  EVA es e l  interés de l  docente en l a  

herram ienta, q ue  perc iba en e l l a  benefic ios, esté d ispuesto a conocer e l  i nstrumento, reflexionar sobre 

su uti l izac ión y explorar sus potencial idades. 

Tal factor surge en a lgunos casos para v incu lar a los estud iantes con la  asignatura, apoyados en e l  

supuesto de que e l los t ienen contacto cada vez más inmed iato con l as T I C  y les resulta cotid iano. 

El interés está relac ionado entonces con lo que puede resu l tar atractivo para los estud iantes, bajo e l  

argumento de que:  ' ' ( . .  .)  lo que pueda facilitar, que a los estudiantes le atraiga, [haga que) se 

entusiasme con la asignatura ( . . .)hay que apro vecharlo " ( Entrev istada N º  1 O) .  

En otros, e l  interés por l a  herram ienta está dado por las oportun idades en d idáct ica que cualquier 

tecnología puede otorgar. Como referencia una entrev istada, l a  motiva e l  hecho de " (. . .  ) siempre estar 

pensando en la didáctica, no so lo en el contenido , en la bibliograjla, sino en cómo presentarla de 

forma que realmente se apropien [ los estud iantes] , mínimamente ( .  . .  ) esa posibilidad de todos  los aPíos 

decirle al estudiante no sabés lo que vamos a hacer porque este aPío la propuesta va a ser o tra, hace 

que los cursos no sean predecibles 1 00%, y la platafo rma permite eso , variar en relación a cómo 

dábamos los cursos antes " ( Ea A en entrevista Nº 1 ) .  

Ese interés que resu l ta ser e l  punta p i e  in ic ia l ,  muchas veces s e  ve desest imu lado e n  tanto n o  v iene 

necesariamente acompañado de la part ic ipación en instancias de capac itac ión, o de c ierta continu idad 

en rel ación a herram ientas que los docentes ut i l izaban anteriormente . La partic ipación y fam i l iaridad 

con otras tecnologías entra en juego, constituyéndose como otro de los condic ionantes reconocidos en 

e l  uso del  EVA. 

Experiencias previas y familiarización con herramientas tecnológicas. 

" (. . . ) para alguien que no tiene .familiaridad con las TIC es un mundo de tiempo y de recursos, de 

gastos tener o administrar una plataforma en este sentido [ lo  que term ina dando paso a que no se 

uti l ice o] se busque un sustituto que si presente familiaridad como puede ser el mail para mantener 

contacto co n los estudiantes " (Entrevistada N º  5 ) .  

Ocurre q u e  l o s  docentes e n  s u  gran mayoría n o  han part ic ipado de instancias d e  formac ión y 

capacitac ión sobre la p lataforma v irtual ,  lo  que provoca q ue al momento de  pensar estrategias o dec id i r  

apl icar a lguna act iv iadd concreta se  encuentren en un escenario muchas veces inexplorado. 

Debido a e l lo, el hecho de que cuenten con experiencias s im i l ares, que hayan trabajado con otras 
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herramientas tecnológicas se conv ierte en un factor que puede influ ir  sobre la uti l zación de l  EVA de 

forma positiva (si ya se ha  trabajado con tecnologías s im i lares, ya h ubo un proceso de adaptac ión 

prev io) o negat iva (no se cuenta con experiencias previas en materia de T IC) .  

Supon iendo e l  caso de q ue los docentes se  i nteresan en  la  apl icación de la  p lataforma, y a l  m ismo 

t iempo cuentan con experiencias previ as que faci l itarían su ap l icación, aun así no es garantía de que la 

herramienta en cuestión se uti l ice adecuadamente. A l  decir de los docentes, actúa otro cond ic ionante, 

otro factor que no es contro l ab le  por e l los y refiere concretamente a los estud iantes. 

Los estudiantes : el "otro" definido como culpa ble. 

Si el estud iantado no se interesa en la ut i l izac ión del entorno v i rtua l ,  s i  no reporta benefic ios para 

fac i l itar el intercambio, e l  desarro l lo de conocim ientos d urante el proceso de enseñanza-aprend izaje, 

estos agentes pueden desmot ivar e l  uso de la  m isma. 

Esta condición y l a  caracterizac ión de los estud iantes como "cu lpables" o responsables por no ut i l izar 

la p lataforma emerge en todos los d i scursos que los docentes real izan .  

E s  frecuente d i st ingu i r  e n  l as entrev i stas la  idea de que e n  aque l los casos donde se intentó emplear l a  

p lataforma para "algo más'· que l as fina l idades d e  comunicación y d i stribución de informac ión, no 

hubo una buena receptiv idad por parte de los estud iantes. Para los docentes, l as activ idades de tareas, 

d inám icas de trabajos en conjunto y eval uaciones p lanteadas en a lgunos cursos no fueron bien 

perc ib idas por los estud iantes, y e l l o  genera c ierto desgano en la adm in istrac ión de la  p lataforma, 

optándose por l as que s i  funcionan asoc iadas a l as característ icas de un curso repos itorio .  

S igu iendo la  anterior idea, los entrev istados sostienen que frente a la  e laborac ión de foros orientados a 

propic iar debates sobre los conten idos del  curso (como ejemplo de una act iv idad), los estud iantes no 

part ic ipan dado que t ienen otros espac ios de d iá logo . Para los entrev i stados, opera una c lara lógica de 

acostumbramiento o mayor cercan ía que t ienen los estudiantes con l as redes soc ia les, hac iendo que 

' '(. . . ) los gurises usenfacebook y no E VA [puesto que ya] están acostumbrados a usarlo desde antes, lo 

viven como una plataforma mucho más natural que armarse un usuario en E VA y entrar 

frecuentemente a ver qué discusio nes hay ( . . . ) " ( Entrev istado Nº 3 ) .  

Sumado a e l lo, los docentes interpretan que  e l  grado de  institucional idad que  presenta la  p lataforma 

puede d ificu l tar la partic ipac ión de l  estud iante. Como consecuencia de ta l oficia l idad: "uno se pregunta 

o debe preguntarse que no puede po ner cualquier cosa porque lo va a leer alguien, o los propios 

compañeros o el profesor, y capaz que ahi inhibe a los estudiantes a participar " ( Entrevistada Nº 5 ) .  
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Otro punto v incu lado a los estud iantes que actúa como factor condic ionante en e l  empleo de l a  

herramienta, toma en cuenta e l  problema de l a  masividad o grupos numerosos .  S in  embargo, son 

d is ími les las posturas de los docentes considerados, d i st inguiendo a lgunos a la  p lataforma como una 

herramienta úti l para combatir la  mas iv idad, m ientras que para otros resu lta impensable uti l izarla para 

otras cuestiones además de depositar documentos y rec ib ir  consu l tas, dado el número e levado de 

sujetos en e l  curso. 

M ientras por un l ado se registran d i scursos que defienden la  uti l izac ión del EVA para hacerle frente a 

la masiv idad, pues "( . . .  ) permite pensar en cosas creativas sin que la limitante sea la masividad, 

elaborar sistemas de evaluaciones más rápidos dirigidos a 300 o 500 alumnos " ( Ea A en entrevista 1 ), 

otros optan por b loquear la pos ib i l idad de real izar consultas y generar debates en la medida que no 

podrían hacerlo  para tantos personas, requeriría estar pendiente de l a  m isma para darle cont inu idad e 

invert i r  t iempo en su correcta adm in i strac ión. 

E l  tiem po como factor- l im itante. 

"(. . .) utilzar la plalaforma implica lambién más trabajo para el docente [ . . . ] si después de preparar 

las clases. corregir que es un trabajo tedioso, encima le añadis la tarea de manlener un foro, o subir 

actividades que además hay que pensarlas. se hace inviable " ( Entrev i stado Nº8)  

Es una real idad que e l  ejerc ic io de  la  docenc ia imp l ica una serie de act iv idades más a l lá de las  

desempeñadas en e l  espac io áu l i co;  todo e l  trasfondo de la  preparac ión de  l as c lases, l a  

adm in istrac ión de l  curso, respect ivas correcc iones, son tareas que  hacen a las act iv idades docentes y 

que consumen un tiempo por fuera de l  momento en el que propiamente se da una c l ase. Para gran parte 

de los entrevistados, el t iempo que exige admin istrar la p lataforma, reflexionar sobre q ué se puede 

hacer, no está d ispuesto a ser asum ido porque impl ica una serie de gastos que en definit iva no son 

compensados. a l  menos no monetariamente. 

Se desprende de las entrevistas c ierto consenso a no hab i l itar act iv idades que puedan demandar mayor 

tiempo, resu l tado del empleo de una lógica de t ipo costo-beneficio:  imp l ica costos e l evados en materia 

de desgaste y t iempo necesario el cual podría ser uti l izado para otras activ idades dentro de la 

U n ivers idad como fuera de e l la .  

Solamente en una de las d iez entrev istas no se identifica a l  t iempo como un factor que l im ita e l  uso de 

la p lataforma.  Para ese caso puntual ,  el entrevistado considera que de entrada uno sabe que su ro l en la 
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docencia  va a demandar varias horas de trabajo que no son pagas y que no están inc lu idas en la 

d urac ión de la  c lase en au la, y por tanto, as í se trate de correcc iones de eval uac iones, preparar la  c lase o 

inc luso activ idades real izadas en e l  EVA, si se defin ió desde un principio que se iba a ut i l izar entonces 

la just ificación de l  t ipo "no tengo t iempo" para apl icarla no es vá l ida. 

La edad como condicionante. 

"(. . . ) el factor generacional influye, algunos más veteranos se han adaptado, pero que igual no lo 

llevas como en la sangre . .  No tenés ese lenguaje . . . Es como un lenguaje más que aprendes o no lo 

aprendes, para ellos es como una segunda lengua, y para nosotros me parece que no, es como 

lengua materna ". ( Entrevistada Nº2) .  

S in  negar que l as d iferencias etáreas marcan lenguajes tecnológicos d iferentes, dado que unos nacen 

en un contexto donde comienzan a as im i l arse tales cuestiones y otros requ ieren adaptarse tard íamente 

por una cuestión generacional ,  e l l o  no qu iere decir que todos los sujetos de mayores edades no sepan 

emplear c iertas tecnologías, ni a la i nversa. 

La anterior s ituación es la  q ue justamente se evidencia por medio de l as entrev i stas, considerándose a l a  

edad como un factor que  influye en e l  uso de la p lataforma, que  favorece a los más jóvenes porque 

t ienen contacto con algo que les es más cercano tempora lmente, pero esa influencia posee un grado 

i nferior al del  interés y capac idades de los sujetos . 

Los docentes más jóvenes entrevistados ( menores de 30  años), p lantean su cual idad ventajosa ante los 

de mayor edad en el dom in io de la p lataforma, y estab lecen una re l ac ión interesante entre la  edad que 

d i spone el docente, el rol asociado al grado que l e  toca desempeñar, y las capacidades para e l  

manejo del  EVA . 

Norma lmente, son los docentes más jóvenes en cal idad de asistentes o ayudantes qu ienes se encargan 

de la adm in istrac ión de la p lataforma v i rtua l ,  m ientras la función más trad ic ional de docente expositor, 

de domin io de los conten idos de l  curso se suele asoc iar al docente jefe de cátedra, cuyo grado 

evidentemente es más alto, y norma lmente también lo es su edad . A l  decir de los entrev istados, lo que 

ocurre mayoritariamente es que se da una especie de '·de lego" del  func ionamiento de la p lataforma a 

los docentes más jóvenes, se les adjud ica la tarea de encargarse de la admin i strac ión de la misma 

s implemente por su condic ión etárea, y la  supos ic ión que la m isma acarrea en térm inos de fami l iaridad 

con la tecnología. 
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Esa responsabi l idad y de lego correspond iente imp l ica para a lgunos docentes c ierto poder de decis ión 

d urante la adm in istrac ión del curso, contando con la pos ib i ld iad de fijar cuestiones relat ivas a l a  

organ izac ión d e l  m i smo. Desde una v isión p lura l i sta d e l  poder, los docentes más jóvenes encuentran 

mayor forta leza en ese delegue ind icado, en tanto los docentes mayores y de más alto grado recurren a 

e l los bajo e l  supuesto de que poseen un  dom i n io de las tecnologías por su s imple condic ión etárea. 

Como se registra en una de las entrevistas, se experimenta una: " (. . . )  tramjerencia de capacidades 

entre los más grandes y los más jóvenes, y se da de hecho [cuando los de mayor edad] dan por 

supuesto que vos por ser joven ya sabés más eso, y me vienen a preguntar dudas o problemas en ese 

sentido " ( Entrev i stada Nº  2) .  

Las anteriores cons iderac iones, ev idenc i an experiencias y perspectivas de cada docente que s i  bien no 

son un ívocas t ienen l i neamientos en común a l  respecto. La identificac ión y e l  desarro l lo de estos 

factores, de la mano con l as uti l i dades que reporta la herram ienta, influyen en la relac ión aula-EVA, 

en la  forma en que los docentes deciden conjugar ambos espac ios. 

6.2.4 A rt icu lación Presencia l idad - v i rtua l idad 

De las d i ferentes modal idades en que se puede desarrol lar un curso, para todos los casos entrevistados 

se trataron de cursos presenciales, a lgunos de e l los med iante modal idades teórico-práct icas (c lases 

expositivas sobre contenidos teóricos e instancias donde se debía ap l icar esos contenidos a casos 

concretos), y otros se adm i n i straron bajo la cond ic ión de sem inarios y tal leres (donde se espera mayor 

partic ipac ión por parte del estud iantado) .  

E l  hecho de q ue no haya n ingún curso que se conciba como sem i -presenc ial da cuenta, en una primera 

l ínea, como el aula s igue siendo para m uchos el espac io por antonomasia para que se dé e l  proceso de 

enseñanza- aprend izaje .  

Como consecuencia de la primacía ául ica, e l  EVA es conceb ido como un  faci l itador que adm ite dos 

t ipos de complementac ión con e l  espacio presenc ia l :  por un lado, la gran mayoría de los docentes l leva 

a cabo una comp lementac ión de soporte, donde la base es el  aula y la herram ienta v i rtual brinda 

a lgunas uti l idades concretas, y por otro lado, en uno de los cursos se desarro l la  una complementac ión 

q ue s i  bien coloca como base e l  au la, se uti l iza a la  plataforma con una lógica de seguim iento. 

Para e l  primer caso, qu ienes uti l izan la  p lataforma desde una lógica de soporte concentran en el aula lo 

sustantivo, las evaluac iones, las c l ases, y d isponen en la  p lataforma material  b ib l iográfico, hab i l itando 
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i nstancias para l a  i nteracc ión con la final idad de rec ib ir  dudas o consu ltas sobre lo trabajado en e l  au la .  

Como reconoce uno de los entrev istados, en e l  au la  entran en juego variados e lementos como:  ' " ( . . . )  la 

comunicación directa, la frontalidad del estudiante-docente, la posibilidad de que uno da la clase 

mirando al otro a la cara, sabe las cosas que se están entendiendo y las que no, y todo lo que vino 

después como aporte informático [el  EVA] son herramientas útiles, implican un desafio permanente 

pero donde le he adjudicado funciones concretas, operativas, y nada más " ( Entrevistado Nº 4 ) .  

E l  punto c l ave es que en este caso la  p lataforma es subsid iar ia, aporta, pero se podría hacer lo  m ismo 

con otros formatos tecnológicos o sin e l los. Opera en s í  " (. . .) como un apoyo a la labor del aula, un 

complemento secundario en ese sentido, si lo sacás afecta pero no tanto como si sacás el aula que es lo 

denso y complejo del curso, el proceso en sí se conjuga allí " (Entrev i stado Nº  7) .  

Respecto a la  segunda estrategia de complementariedad evidenciada, l a  p lataforma no solamente 

operaría como lo hace en el caso anterior, s ino q ue posee una fina l idad c laramente defin ida: orientar, 

serv ir como gu ía, "pinchar" al estud iante med iante act iv idades que a l l í  se colocan para q ue en las 

instanc ias presenciales, i nstancias de mayor preponderanc ia, no pierda e l  ritmo y pueda segu ir los ejes 

y módulos central es de la as ignatura. Como ac lara una de l as entrev istadas, tomar esa postura permite 

contemplar d i ferentes real idades y adaptarse a las característ icas de l  estud iantado. 

' "( .  . . )  en la búsqueda de contemplar las distintas realidades, donde hay estudiantes que son 

trabajadores ful/ time y pueden asistir a clase pero no tanto. otros que viven en el interior. y miles de 

casos . . .  pero al mismo tiempo siendo clave las instancias presenciales, me parece que una de las 

características que tiene el curso es el ordenamiento para el estudiante, en eso de ir monitoreando 

con los cuestionarios y otras herramientas del E VA . . . como un estímulo que te obligue a leer en los 

momentos que corresponde para seguir sin problemas el curso (. . . )  ,
. 
(Ea B en Entrevi sta Nº  1 ) .  

Esa lógica de seguim iento perm ite organizar e l  curso tomando una postura más flexib le  para el  

desarro l lo de l  m ismo, contemp lando s ituac iones d iversas, pero continuando depos itando e l  

protagonismo en el  au la, espac io central e insustitu ib le .  Desde este enfoque es pos ib le ' " ( . . . )  

un{formizar menos a los estudian/es para contemplar algunas diferencias en la masa con la que uno se 

en.fi'enla cotidianamente ( . . . ) , . ( Ea A en Entrevista Nº  1 ) .  

Ambas categorías representan t ipos ideales de cómo se contemp lan los espacios y cómo i nteractúan los 

m ismos; más al lá  de que uno pueda tener pred i lecc ión hacia un t ipo de complementariedad u otro, e l  

segundo caso denota un  "plus'' frente a l  primero, reconociendo la  variedad en e l  estud iantado. 
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6.2.5 S íntesis de ha l l azgos. 

A modo de síntesis,  el capítulo rev isó y anal izó los d i scursos de d iez docentes entrev i stados, 

profundizando en aspectos pertinentes a la  l uz de los objet ivos persegu idos. Se abordaron cuatro 

d imensiones específicas, destacándose aspectos re levantes en cada una de e l l as. 

La primera d imension, tomó en considerac ión el ro l a l  que asp iran los docentes universitarios, 

contraponiendo ese ideal con el rol que desempeñan en la práctica. Uno de los hal l azgos centrales a 

este respecto refiere a que más a l lá de l a  postura a la que se asp ira, los docentes reconocen quedar 

d istantes a ese ideal ,  l l evando a cabo en varias ocas iones cursos de t ipo magistral l ineales, que dejan 

poco espac io para la  partic ipac ión . 

La d imension s igu iente, ya no contrapon ía lo ideal y lo  l levado a l a  práctica, s ino que se centró en 

recoger l as principales ventajas y desventajas (aspectos positivos y negativos) que los docentes 

evidenc iaron al momento de ut i l izar la  p lataforma .  

Así, se  destacó como positivo e l  funcionamiento de la p latafomra como espac io que  central iza todo e l  

materia l  y la  información pert i nente para e l  desarroolo  d e l  curso, como negativo las falencias 

pedagógicas con que cuentan los docentes, las exigenc ias conti nuas para adaptarse a su 

funcionamiento, y se destacó a la interacc ión pos ib le  de l l evar a cabo por ese medio desde una óptica 

dual  (positiva en tanto perm ite manejar otro med io de comunicación para aproximarse al  estudiantado; 

negat iva dado que el anonimato en e l  que se basa puede l levar a una postura fac i l ista por parte del 

estud iantado) .  

En la  tercera d imension, los docentes ev idenc iaron aque l los factores o cond ic ionantes sustantivos q ue 

influeyeron en su propio empleo de la herram ienta en cuestión, destacándose el interés que tengan los 

m ismos como punto de part ida, l a  fam i l iaridad y/o experiencias en la uti l izac ión de herramientas 

s im i lares, la receptiv idad por parte de los estud iantes, el t iempo requerido para desarro l lar act iv idades,y 

la edad con que cuente el docente encargado de adm in istrar la p lataforma. 

F ina lmente, en l a  cuarta d imensión es pos ib le  v i sual izar a l  menos dos maneras en que los docentes 

conc i l ian e l  espacio áu l ico con el v i rtual,  s iendo notoria la  primacía del espac io presenc ia l ,  la 

central idad del aula por sobre cua lqu ier otra herram ienta o estrategia considerada.  

Para dar paso a l  útimo capítu lo  de l  aná l i s i s, resta movernos en e l  p lano de l a  apropiac ión, para 

profundizar en e l  grado de dom inio que los docentes poseen en el entorno v irtual mencionado. 
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6.3 Cap ítu lo 1 1 1 :  el cam ino hac ia la apropiac ión. 

F ina lmente, esta sección es resu ltado de la  combinac ión de la información proporcionada por ambas 

técnicas (cuestionarios y entrev i stas), de  l a  comp lementariedad, y se centra en una d imensión 

específica emergente: l a  apropiación. 

Entend iendo a la m isma en función de los aportes de P imienta (2007) como e l  proceso que imp l ica 

saltear determ inadas barreras para lograr un uso con sentido de Ja herramienta, operat ivamente se 

trabajó con tres categorías de interés; e l  acceso, los usos, y finalmente la apropiación o 

empoderam iento entend ida desde el anterior enfoque. 

Contemplar d i chas categorías perm ite anal izar en qué punto del cam ino hac ia l a  apropiación están los 

docentes, ident i ficando aquel los obstáculos que no han sido superados completamente . 

6 .3 . 1 Acceso: d i sparidades in ic iales.  

Evidentemente, no resu l ta pert inente entender e l  acceso solamente en térm inos de infraestructura, 

puesto que en lo que respecta a los docentes considerados todos cuentan con esa "etapa" de l  continuo 

salteada ( fue un requ is ito de se lección ) .  Deb ido a e l lo, resu lta adecuado entender e l  acceso desde una 

m irada más compleja, v inculado a la fami l iaridad que posean con la herramienta así como también a 

los conoc im ientos necesarios para uti l izar la tecnología. 

Como sostiene P im ienta, adm itir que un sujeto sobrepasó la barrera del acceso es considerar: . .  (. . . ) que 

la persona que hace uso tenga la capacidad funcional de leer y escribir en el lenguaje de la 

herramienta,. ( P im ienta: 2007. Pág. 1 4) .  Desde esa base, ya com ienzan a evidenciarse d iferencias 

cuando se toman en considerac ión los conocim ientos que tienen los docentes sobre la herram ienta y la  

pred ispos ic ión a partic ipar en instanc ias de formación sobre la m isma. 
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Cuadro 1 .7.  Disparidades frente al acceso 

Fuente: tabla de elaboración propia ( i n formación referida al año 20 1 3 ). Extraída de los 

cuestionarios auto-admin istrados 

Potencialidades Frecuencia de 
Actividades del EVA conocidas Utilizadas identificadas Desvcnta.ias i nereso Capacitación 

Chat, Consulta. Etiqueta, Foro, recursos-foro- centralización de info. y 
Recursos. consulta comunic. ninguna semanalmente si 

Base de datos, Chat, Consulta, Chat-consulta-foro- centralización de info. y varias veces por 
Encuesta. Foro. Recursos . Wiki recursos comunic. técnicas semana no 

centralización de info. y varias veces por 
recursos en dif. Formatos recursos comunic. no visual iza semana no 

Base de datos. Chat. Consulta, 
Cuestionario, Encuesta 
Foro, Glosario, Lección, Recursos, centralización de info. y varias veces por 

Tarea recursos- foro- tarea comunic. interface semana no 

Chat, Consulta, Cuestionario, centralización de info. y 
Encuesta. Foro. Recursos, Tarea recursos-foro-tarea comunic. interface semanalmente si 

Consulta, Cuestionario, Foro, recursos-tarea- centralización de info. y no sustituye el Varias veces por 
Recursos, Tarea consulta-cuestionario comunic. Evaluativa. aula semana no 

Consulta, Foro, Recursos en Foro y recursos en centralización de info. y varias veces por 
diferentes formatos d i ferentes formatos comunic. interface semana no 

Base de datos, Cuestionario, base de datos. centraliza info. - reflexión , 
Etiqueta, Foro, Glosario. cuestionario, etiqueta. fomenta Ja interacción - didáctica, 
HotPot, Recursos en diferentes evaluativos- supera interacción 
fonnatos. Wiki foro, recursos, wiki tiempo y espacio l imitada diariamente si 

centraliza info. y 
Consulta. Foro, Recursos recursos, foro comunicación no evidencia semanalmente si 

Base de datos, Chat, Consulta, 
Cuestionario, 
Encuesta. Etiqueta, Foro. Glosario, centraliza info. y 

Recursos , Tarea recursos. foro comuno no evidencia semanalmente no 

Nº Entrevista 

Nº 9 

Nº 3 

Nº S 

N° 5 

N° 4 

N° I O  

Nº2 

NºI  

Nº 6 

Nº7 

Med iante una rápida v i sual izac ión del  anterior cuadro se puede apreciar como e l  acceso ya es 

d iferencial  en a l  menos tres puntos: instancias de capaci tación, conocim ientos de la plataforma por 

in ic iativa propia, y frecuencia con que se ingresa a la m isma. 

Lo primero que surge mediante una simple observac ión es que los docentes no conocen todas las 

act iv idades pos i b les de ser empleadas, refiriendo las más conocidas a la  incorporac ión de material 

b ib l iográfico o recursos, y contar con un foro para garantizar una comunicación con los estud i antes .  

Además, s i  dejamos a un lado la comparac ión entre las act iv idades d isponib les y aque l las conoc idas 

para acotar en los casos con los que se trabajó, se puede apreciar como aquel los docentes que se 

encargan de l  d ictado de los cursos Nº 1 ,  Nº5 y Nº7 parten desde una pos ic ión más ventajosa que e l  

resto en  ténn i nos comparat ivos, en  la  med ida que conocen e l  func ionamiento de d i ferentes act iv idades 

fact ibles de apl icar en caso de encontrarles alguna ut i l idad. 
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Desde este n ive l  in ic ia l ,  y desde l a  lógica de sa l tear obstáculos para a lcanzar la apropiac ión que uti l iza 

P imienta, el acceso s i  bien fue completamente superado en materia de in fraestructura, no así en 

térm inos del lenguaje inform ático, de l ectura de la  herram ienta cons iderada, y e l l o  d i ficu l ta aún más 

sobrepasar el s iguiente escalón v incu l ado a l as uti l idades concretas que se le den a la  m i sma. 

6.3 .2 Usos: d ivergenc ias en materia de ap l icac iones. 

Frente a este punto, ya se v io med iante e l  aná l i s is  de las entrev i stas como los docentes uti l izan la 

p lataforma v i rtual fundamentalmente para cuestiones interactivas, para central izar desde a l l í  la  

in formación referida a l  curso, y en a lgunos casos puntua les se uti l iza con fines evaluativos. 

V isua l izando nuevamente el cuadro 1 .7 se d i st ingue como a excepción de dos casos, las activ idades 

implementadas para todos los cursos son las asoc iadas a las final idades interactiva y/o de centra l ización 

de in formac ión indicadas ( foros, consu l tas, y recursos), porque es justamente en relación a esos 

aspectos que se evidenc ian l as verdaderas potenc ia l idades o ventajas de la  herram ienta. 

Respecto a las desventajas, ocurre que varios docentes puntual izan los cambios en la interface (ex igen 

una adaptac ión constante), las carencias d idácticas con que cuentan los m i smos, entre otras, como l as 

más destacadas, m ientras otros enuncian que l a  p lataforma no trae cons igo desventajas concretas. 

Esta s ituac ión, el hecho de no identi ficar desventaj as, no se debe a que la  m isma sea perfecta s ino que 

se debe principalmente a una falta de conocim ientos de la p lataforma por parte de los docentes;en 

varios casos, la  respuesta registrada fue del tipo: "no identifico desventajas porque no conozco mucho'', 

y se tiende al menos de fonna apresurada, a creer que todos son aspectos positivos puesto que no se 

generó un pensam iento crítico y con conocim ientos para evaluar e l  funcionamiento de la  m isma. 

A n ivel  genera l ,  independ ientemente de l as act iv idades que apl iquen los docentes se desp l i ega una c lara 

concentrac ión de los cursos en el espacio presenc ia l ,  en e l  au la, al t iempo que todos e l los consideran 

que están muy lejos de aprop iarse de la herram ienta porque poseen carencias en cuanto a estrategias 

que perm itan desenvolverse en e l  entorno v i rtua l .  Debido a e l lo, se sigue pensando en la  lógica áu l i ca, 

y en base a e l la se recurre a ver s i  lo que se qu iere incorporar es o no compat ib le  con EVA. 

6.3 .3  Empoderam iento/apropiac ión :  

Solamente uno de los casos considerados está próx imo a a lcanzar ta l  cua l idad, o a l  menos próximo a 

in ic iar e l  camino hacia la apropiac ión habiendo salteado las barreras de acceso y usos concretos 

anteriormente enunciadas. 
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En ese caso ( asume e l  N º l en la tabla 1 . 7), los docentes conocen e implementan más activ idades en la 

p lataforma que e l  resto de los cons iderados, pero no es por e l lo que está más cercano a l a  apropiación, 

no por la cantidad de act iv idades ejecutadas, s ino por la lógica bajo la que se estructura l a  apl icación de 

la m isma en el curso admi n istrado. 

En este caso en concreto hay una actitud reflex iva, de aná l is is ,  un p lan de trabajo que t iene un objetivo 

c laramente identificado: hacerle frente a la masiv idad y proporc ionar mediante d i ferentes herramientas 

entre las que se inc l uye la p lataforma, una variedad de i nstancias que contemplen las características 

heterogéneas de los estudiantes. Tal estrategia l leva a afirmar que el t iempo, evaluado por varios 

docentes como un factor negat ivo, no necesariamente lo es en tanto se produce muchas veces una:  

"(. . . ) falsa evaluación costo benefióo en ese sentido [en l a  medida que] preparar y mantener un 

curso como el que nosotros tenemos, implica mucho tiempo fuera del aula, eso es cierto, implica una 

presencia sistemática dentro del espacio virtual que acompaFíe el desarrollo en aula, pero nosotras 

apuntamos a intensificar ese trabajo porque el rendimiento se ve al final, en los resultados de los 

estudiantes y en el tiempo que uno se evita en la corrección de exámenes. (. . . )  El o�jetivo por medio 

de la herramienta es lograr que el estudiante mantenga un ritmo de lectura del curso y para ello la 

plataforma con las actividades de foros. cuestionarios, y tareas que manejamos aporta 

pe1jectamente ( . . . ) ' " ( Ea A en Entrevista Nº 1 ) .  

A d i ferenc ia de los restantes cursos donde las  act iv idades d i fíc i lmente salen de la  función concreta que 

reportan, acá hay una lógica con propósitos c laramente estab lecidos; lo central está en e l  au la, la 

p lataforma orienta l as estrategias del  au la, s irve para acompañar, guiar, y las acti v idades al l í  colocadas 

" " (. . .) no están puestas solamente porque son las que conocemos,· están puestas ahí porque hemos 

pensado cuál es el rendimiento que queremos lograr. y lo vemos como una estrategia útil para atacar 

la masividad en aula " (Ea B en Entrev ista Nº  1 ) .  

De los d iez casos que fueron entrevistados y respond ieron al  m ismo tiempo e l  cuestionario auto

adm in istrado, solamente uno de e l los logra entonces un mayor grado de d iferenc iac ión frente al  resto, 

salteando la barrera del acceso y uso, para l l evar a cabo estrategias y pensar la tecnología desde una 

óptica crítica y conven iente. S i  bien puede dec irse que es este el  caso donde los docentes están más 

empoderados, poseen conoc im ientos sobre la p lataforma pero también dudan, se cuest ionan para qué 

ut i l izarla, es en función de esta últ ima consideración y no en func ión de la cantidad de activ idades 

implementadas que se logra separar de los restantes casos, porque a partir de ese cuestionamiento 
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descubrieron la  manera de uti l izar la tecnología para transformar el entorno d irecto, para buscar otra 

l l egada a l  estudiantado y hacerle frente a l  problema  de masiv idad ind icado. 

6.3 .4  S íntesis de hal l azgos. 

Esta ú lt ima sección del anál is is  puso de man ifiesto la complementariedad de métodos, perm itiendo 

identificar los principales ha l lazgos med iante e l  anál i s i s  conjunto de la infamación reportada por los 

cuestionarios autoadmin i strados y las entrevistas. 

Entendiendo la apropiac ión como un proceso, se cuenta con información para ub icar a los docentes en 

alguna de las tres etapas identificadas: acceso, uso o empoderam iento. 

Frente al  acceso, desde este n ive l  i n ic ia l  s i  b ien fue completamente superado en materia de 

infraestructura, no así en ténn inos del lenguaje informático necesario para desenvolverse en la 

p lataforma; hay un desconocim iento general izado de las act iv idades posib les de uti l izar, escaso acceso 

a instanc ias de capacitac ión sobre su funcionam iento, y frecuencias de act iv idad variadas. 

En relación a los usos, las activ idades que priman para todos l os casos son las asoc iadas a las 

final idades interactiva y/o de central izac ión de informac ión, porque es j ustamente en re lación a esos 

aspectos que se v isual izan las verdaderas potenc ia l idades de la herram ienta. S igue primando e l  espac io 

del aula a l  momento de l l evar a cabo los procesos de enseñanza-aprend izaje, y se uti l izan las 

act iv idades d i sponib les en el EVA como s imple complemento. 

F ina lmente, la meta de la apropiación o empoderam iento se perc ibe so lamente en uno de los casos, en 

tanto la lógica bajo la q ue se estructura el curso que adm in istran los respectivos docentes asume un 

objetivo c laro: proporc ionar med iante d i ferentes herram ientas entre l as que se i nc l uye la p l ataforma, 

una variedad de instanc ias que contemplen las características heterogéneas de los estudiantes. 
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7 Conclusiones. 

Con la final idad de ordenar los hal lazgos identificados, en esta secc ión se presentan los principales 

resu l tados para cada una de l as h ipótesis de investigac ión propuestas a l  in icio, a l  t iempo que se 

corrobora el a lcance de los objetivos form u lados. 

La fina l idad de esta monografía, fue la  de presentar un estud io de caso que perm itiera v isual izar y 

anal izar en e l  contexto de la actua l idad, la interacc ión entre dos e lementos específicos: e l  campo 

un ivers itario enfocado fundamentalmente a la enseñanza, y las  T IC .  

Con la  necesidad de acotar ta l  relación, se  trabajó con una instituc ión espec ífica, la  Facu l tad de 

C iencias Socia les, con un grupo de actores concretos, los docentes de d icha institución, y se focal izó en 

el Entorno V i rtual de Aprendizaje como tecnología q ue adqu irió profundo peso en los ú lt imos años. 

Una vez de l imitado e l  estud io de caso, se d io forma a la pregunta de invest igac ión la cual se v io 

orientada a profundizar en dos aspectos de interés; por un l ado pretendió ident i ficar y anal izar los 

factores, elementos o cond ic ionantes que influyeron en los usos atribuidos al EVA por los docentes 

considerados, y por otro, se exp l ic itó la  manera en que tales sujetos conci l iaron la herramienta, e l  

espac io v i rtual con e l  espac io presenc ia l .  

Los  ha l lazgos perm itieron constatar la  Hipótesis (a), l a  cua l  p lantea que  los  docentes l levan a cabo un 

uso básico del  entorno v i rtual, destacándose preponderantemente las act iv idades v inculadas a la  

d ifusión de información y material b ib l iográfico en d i ferentes formatos. De los  veinte docentes 

selecc ionados, todos afirmaron conocer la  act iv idad de repositorio de i n formac ión ind icada, así como 

también reconocieron (exceptuando un caso) ejecutar tal act iv idad en el  desarro l lo de sus respect ivos 

cursos. Se evidenció entonces, una predom inancia respecto a tal act iv idad, seguida por activ idades de 

foros y consu l tas orientadas a manejar un espac io donde se pueda interactuar con el  estud iantado y 

atender sus inquietudes. 

De la  mano con la  confirmación de la  anterior h ipótesis, fue posib le identificar las principales 

potencial i dades perc ib idas por los docentes en relac ión a la herram ienta, así  como también las falenc ias 

o aspectos negat ivos v incu lados a e l la .  M ientras la centra l izac ión, organ izac ión y d i fusion de 

información para e l  desarro l lo del curso aparece como la principal ventaja que proporc iona la 

herram ienta (segu ida del marco para la interact iv idad que ofrece, y en menor medida las pos ib i l idades 

para real izar evaluaciones durante o sobre el  curso), la adaptac ión constante y el t iempo que exige para 

su uti l izac ión son las desventajas más destacadas . 
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Tomando en cons iderac ión la Hipótesis (b), l a  m isma asume mayor relevancia que la  anterior en la 

medida que responde a una de las c uestiones exp l i c itadas en la  pregunta problema: los factores que 

actúan como condic ionantes en el  empleo del  EVA.  

Desde la  carga d iscursiva y s imbó l ica de los docentes, se  pudo contrastar la m isma y reconocer que no 

es tota lmente certera; d icha h ipótesis considera que existen algunos factores que actúan como 

condic ionantes en el uso d iferenc ial  de la plataforma, destacándose el t iempo y los conocim ientos que 

se d ispongan sobre la herram ienta. Ambos factores, s i  bien influyen se ven anteced idos en térm inos de 

importancia por e l  interés que tenga o no el docente de uti l izarla con determinados fines. 

El interés en tanto condic ionante, se manifiesta en los docentes en la  medida que p iensan nuevos 

métodos o d idácticas de trabajo, buscan una mayor v incu lac ión de los estud iantes con la asignatura que 

se imparte, comenzándose a gestar la idea de que no basta con pensar y defin ir  los contenidos s ino que 

lo v isual ,  los recursos d idácticos, la "forma" en que se presenta el curso puede traducirse en un mayor 

atractivo para el estud i antado y por ende puede ser de ut i l idad.  

Segu ido al  interés, aparecen los factores considerados en la  h ipótesis;  m ientras que los 

conocim ientos/desconoc i m ientos sobre la herramienta están v incu lados a las experiencias previas, a la 

fam i l iaridad con otras herram ientas s imi lares, e l  t iempo como factor fue perc ib ido mayoritariamerte 

corno un factor l i rn itante dado que la plataforma exige reflexiones y energía para su admin i strac ión y 

actual izac ión permanentemente . 

F inalmente, se destacan en las entrev istas otros factores que no habían rec ib ido mayor re levanc ia, pero 

q ue aparecen corno material emergente en los propios d iscursos de los sujetos de interés. 

Por un lado, el hecho de q ue en todos los casos se hace a lusión a los estud iantes, defin idos éstos corno 

ese otro sujeto cu lpable e influyente en las ut i l idades adj ud icadas al EVA.  

Los docentes mencionan q ue siempre que se  implementaban tareas más complejas que las de índole  

repositoria no hubo una buena receptiv idad en los  estud iantes, los m i smos no part ic ipaban, lo que 

conducía al desgano y al enc ierro de lo que si func iona: co locar material, d ifundir  información, y 

recepc ionar consu ltas. 

El otro factor que asume una significación no prevista es el de la edad, la cual se evidencia como 

infl uyente (aunque no determ inante) en el uso d iferenc ial  del EVA, ind icando que puede resu ltar más 

senc i l lo para q u ienes i ncorporaron e l  lenguaje d igi ta l  desde temprana edad� ... � 
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H abiendo identificado los princ ipa les usos otorgados y más importante aún los cond ic ionantes para ese 

uso, resta responder a la segunda cuest ión que involucra la pregunta problema: cómo se conc i l ian las 

prácticas áu l i cas con la  uti l izac ión de la  p lataforma. Entra en j uego la Hipótesis (C), la  cual p l antea una 

re l ación ascendente entre l a  complej idad de los usos y act iv idades desarro l l adas en el entorno v i rtual y 

la forma en que se art icu lan e l  espac io ául ico con este ú l t imo (dejando de ser un s imple soporte

secundario ) .  

E l  anál is is  perm ite extraer como resu ltado la  no va l idación de tal h ipótesis en func ión de dos  ha l l azgos 

sustant ivos. En primer lugar, se comprobó como todos los docentes cont inúan concentrando sus cursos 

en el au la, ven en e l la el espac io central que supera cualqu ier herramienta tecnológica ex istente, y por 

tanto piensan y uti l izan a la p lataforma desde una lógica meramente instrumenta l .  

De esta primera cons iderac ión se  desprende que s in  importar las act iv idades que se  l l even a cabo en e l  

EVA, l a  mi sma se coloca en un p lano subsid iario frente a l  au la .  

E l  segundo ha l l azgo que t ira abajo l a  h ipótes is  mencionada, hace referencia a las formas de 

complementariedad d i st inguidas entre e l  entorno presencia l  y e l  v irtua l .  En la  mayoría de los  casos 

prima una comp lementariedad básica del EVA frente a l  au la, concentrándose lo sustantivo en el ámbito 

presenc ia l  y e l  medio v i rtua l actúa como soporte b ib l iográfico e interactivo: se sigue perc ib iendo que 

nada l e  hace frente a la comun icac ión d irecta, l a  fronta l idad del  estudiante- docente logrado med iante e l  

d i álogo cara a cara, y e l  entorno resu lta a lgo práct ico, operativo, y úti l para informar, d ifund ir materia l ,  

comun icar, y rec ibir consu ltas. pero que perfectamente puede ser sustituido por otra herram ienta que 

reporte los m i smos benefic ios. 

Como contracara, so lamente en uno de los casos considerados se evidencia una complementariedad que 

s i  bien s igue colocando al  entorno v i rtual en un p lano subsid iario, de apoyo, lo  hace con una fina l idad 

de segu im iento, ejecutando d iferentes act iv idades por ese medio para que e l  estudiante mantenga e l  

ritmo y esté preparado para l as instancias presencia les .  

De todas maneras, s i  bien d icho caso uti l iza una mayor d iversidad de act iv idades en e l  entorno v i rtual 

(y de mayor complej idad que los anteriores), la h ipótes i s  no puede ser va l idada completamente porque 

no escapa al p lano secundario, de acompañam iento enunciado. 

Tomando conjuntamente los hal lazgos enunc iados es pos ib le  poner a d ialogar ta les resu ltados con los 

aportes teóricos uti l izados a l  i n ic io .  La i nformación recogida otorga así un  mayor sustento a la idea de 

que existen obstáculos hacia e l  domin io/man ipu lación de una herram ienta tecnológica, y superar un 
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obstácu lo (el caso de contar con la  infraestructura, el acceso a una tecnología) no asegura sobrepasar 

los s iguientes (manipular el lenguaje informáti co como obstácu lo más cercano), con lo cual  se hace 

necesario profund izar al  interior de cada barrera para evidenciar el grado de superac ión de cada una de 

e l las. 

Si sostenemos como lo hace P im ienta y Marí que e l  objetivo ú lt imo es la apropiación para transformar 

el entorno cercano donde uno se desenvuelve, a la l uz de los hal lazgos n inguno de los docentes ha 

alcanzado la  m isma, q uedándose a m itad de cam i no. 

Como se evidenc ió, solamente un curso logra d i stanciarse del  resto co locándose en una pos ic ión 

próxima en la medida que l ogra cambiar el entorno próximo en el que se desenvue lve hac iéndol e  frente 

a la problemática de la masiv idad . 

Más importante que contraponer ventajas y desventajas, potenc ia l idades y aspectos negativos de 

cualquier herram ienta tecnológica como hacen Sal inas (2004), Marqués (20 1 1 ), entre otros, o que 

indagar sobre e l  cómo ut i l izar la m i sma, tal y como profund iza Gómez (20 1 1 ) , es reflexionar sobre el 

para qúe emplear las m ismas desde una lógica con sentido, adoptando una postura crít ica que perm ita, 

a l  final del cam ino, manipu lar y apropiarse de la herram ienta en cuest ión. Desde este enfoque y en base 

a las conclus iones puntual izadas, existen aspectos que desde m i  perspectiva deben ser profund izados en 

otras invest igac iones no solo para enriquecer el aná l i si s  aqu í  expuesto s ino para continuar explorando 

nuevos mecanismos a ser implementados en los procesos de enseñanza-aprend izaje.  

Como recomendac iones, sugiero :  ( 1 )  introducir en este juego la  otra cara d irectamente relacionada, los 

estud iantes, ese otro que fue ident ificado por los docentes y que forma parte constitut iva de todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje;  (2)  abordar las cuestiones puntual izadas desde un enfoque 

pedagógico, enriq uecer el m ismo desde aportes teóricos ahondando por mayor profundizac ión en el 

tema, así como también profund izar en las nociones de poder y aprop iación aq uí ind icadas; y 

fina lmente (3) continuar inc luyendo en investigac iones s im i l ares un enfoque cual i tativo no so lo para 

destacar la importanc ia de las percepciones y lo d iscursivo, s ino porque siempre mantiene abierta la 

posib i l idad del  contenido y resu ltados emergentes que no habían sido cons iderados previamente. 
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