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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un importante acceso a las Tecno log ías de l a  I n formac ión y 

Comun icac ión (en ade lante T I C )  por parte de los jóvenes. s iendo e l  I nternet la herram ienta 

que más emplean. Segt'.1 11 un estud io rea l izado por Susana Lamschte i n  basado en la 

Encuesta Cont i nua de Hogares del 2009 un 77% de los jóvenes entre 13 y 17 años de 

edad i ncorporaron esta tecno logía en e l  Uruguay. (Lamschte i n .  20 1 O). 

S i n  embargo. esta encuesta no demuestra si la ut i l izac ión de estas tecno log ías 

equ i va le a una efec t iva apropiac ión de las m i smas. Ana l izar e l  acceso y e l  emp leo de 

estas tecnolog ías no nos perm i te observar si se rea l iza un uso con sent ido o estratég ico de 

las m i smas.  

Los n i ños y jóvenes son el colec t i vo que más emplea las TIC en e l  U ruguay. A 

part i r  del P lan Cei bal los n i ños que as i sten a Educación Primaria han ten ido un acceso 

ofic ia l  a las computadoras ( Ce i ba l i tas ) .  

S i n  embargo. los  jóvenes que no t iene acceso a estas computadoras no son 

eval uados a pesar de tener a ltos porcentajes de acceso y ut i l i zac ión de las T I C. 

Observar la i ncorporac ión y aprop iac ión e fec t i va de estas tecnologías por parte de 

los jóvenes es re levante en la med ida que podemos saber las razones y objet i vos por los 

cua les se emplean las T IC .  Se podrá eval uar s í  existe una expans ión del conoc i miento y 

de las capac idades i nd i v idua les para e l  desarro l lo persona l  y colec t ivo .  

Estud iar  esta temát ica desde una perspec t iva  de género aporta una nueva m irada 

sobre el problema. el cua l ya no es v i sto como e l  acceso d i ferenc ia l  que t ienen hombres y 

mujeres a las T IC .  s i no que en fat iza en las d i ferenc ias que exi sten en la apropiación de estas 

tecnologías según el ser hombre y ser mujer y las característ icas soc ia les e i nd iv idua les 

que determ i nan la  manera de er mujer o varón en la soc iedad. Es importante estud iar  si 

exi ste una apropiac ión d i ferenc ia l  entre hombres y mujeres. y s i  l a  m isma genera equidad 

de género o nuevas des igua ldades y/o profund iza las preex i stentes. reproduc iendo las 

m ismas .  

La s igu iente monogra fía desarro l la esta temát ica y es s ín tes i s  del  t rabajo de 

i nvest i gac ión rea l i zado en e l  marco del Tal ler Centra l de I n vest igac ión . . Des igua ldades 

de Género .. de la L icenc iatura en Soc io logía de la Un i versi dad de la Repúb l ica. durante 

e l  período 20 1 1 -20 1 3. 

A través de esta invest igac ión propongo centrarme en estos jóvenes que son 

i m portantes para nuestra soc iedad . deb ido a q ue serán los que constru i rán e l  futuro de la 

m isma .  Es necesario saber q ué herram ientas t ienen los m i smos y cómo las emplean para 

afrontarse a estos cambios tecnológ icos que cada vez son más acelerados y con l levan 

transformac iones más profundas. 
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Desde e l  punto de v ista soc io lóg ico es re levante estud iar lo  s ign ificados que los 

jóvenes le  otorgan a estas tecnolog ías. los cua les urgen de las d i versas in teracciones 

soc i a les. 

E l  estud iar este prob lema de i n vest igac ión no so lo será una nueva perspect iva 

desde cua l abordar esta temát ica. s i no que también const i tu i rá un nuevo aporte para la 

Soc io log ía. 

El i nterés que guió esta i n vest i gación estuvo centrado en estud iar si ex iste una 

apropiación soc ia l  d i ferenc ia l  de las TIC en los entre los jóvenes y las jóvenes entre 1 6  y 

1 8  afios .  es dec i r. s i  ex i ste o no un uso con sent ido o estratégico. según las característ icas 

soc ia les e i nd i v idua les de los m ismos. espec ia lmente desde una perspect i va de género . 

Además me fue re levante estud iar  qué s ign i ficados le atr ibuyen los jóvenes a estas 

tecno logías para entender cómo estos e aprop ian de las m i smas. as í  como observar 

s i  d ichas tecn o logías son emp leadas como herram ientas para mejorar el rend i m iento 

educat ivo .  

Para rea l izar este estud io me centré en los  jóvenes que as i  ten  a Educac ión 

secundaria . espec ia lmente a l  Liceo. sea tanto de carácter públ ico como pri vado. para 

abarcar los d i ferentes contextos soc ia les .  
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M A RCO CONC EPTUA L  

U n  enfogue de género 

Actua l mente el género es un concepto ampl i amente usado en las i nvest i gac iones. 

equiparándose lo  muchas veces con e l  de sexo. cuando estos encierran s ign i ficados 

d i ferentes .  

A part i r  de los afios sesenta las fem i n i stas buscaron y conso l idaron  e l  concepto 

de género para d i ferenc iar las construcc iones soc ia les  cu !tura les de las construcc iones 

b io lógicas .  

M ientras e 1 sexo hace re1'erenc ia a las característ icas bio lógicas. e 1 género ··se ut i  1 iza 

para a lud i r  a las formas h istóricas y soc iocul tura les en que hombres y mujeres interactúan 

y d i v iden sus func iones. Estas formas varían de una cu ltura a otra y se transforman a 

través de l  t iempo ( . . .  ) Es una categoría que perm ite ana l izar pape les. responsabi l idades. 

l im itaciones y oportun idades d it'erentes de hombres y mujeres en d i versos ámbi tos ta les 

como unidad fam i l iar. una i n  t i tuc ión .  una comun idad. un pa ís. una cu ltura· · .  ( Agu i rre: 

1 998: 1 9) .  E l  género hace referenc i a  entonce aque l las característ icas que der ivan de una 

cultura. según la  manera en que las soc iedades se organ izan .  

A través del  m i smo se  puede conocer cuá les son l as  construcc iones cu l tura les  en  

torno a la  d i ferencias entre los  sexos y las i nteracciones soc ia les que se  generan en base 

a las m i smas. 

Según Scott .  ·'e l género es un e lemento const i tut i vo  de las re lac iones socia les 

basadas en las d i l'erenc ias que d i st inguen los sexos. y e l  género es una forma primera de 

re lac iones s ign i ficantes de poder"" ( Scott. 2003 : 289) .  Además segli n  la  autora e l  género 

comprende cuatro e l ementos i nterre lac ionados: 1 )  Los s ímbo los y los m i tos cultura l mente 

d i spon i bles que evocan represen tac iones mú l t i p les: 2) los conceptos normat ivos que 

man i fiestan las i nterpretaciones de los s ign i ficados de los s ím bo los. Estos conceptos se 

expresan en doctr i nas re 1 ig iosas. educat i vas. c ient í ficas. l ega les y po i ít icas que a firman 

categórica y unívocamente el  s ign ificado de varón y mujer. mascul ino femen ino :  3) 

Las i nst i tuc iones y organ izac iones soc ia les de las re lac iones de género:  el s i stema de 

parentesco. la fam i l ia .  e l  mercado de trabajo segregado por sexos. las inst i tuc iones 

educat i vas. la po l ít i ca: y 4) las ident i dades subjet ivas. (Batthyany. 2004: 26 ) .  

A l  hacer re ferenc ia  a l a s  re laciones soc ia les.  este concepto des igna l a s  re lac iones 

entre los sexos. · · La  i n formación sobre las mujeres es necesariamente i n formac ión sobre 

los hombres. ( . . .  ) un estud io imp l ica otro·· (Scott. 2003: 27 1 ) .  

Med iante l o s  s ímbo los cul tura les y sus s ign i ficados se const ruyen l a s  pautas 

soc ia les  del ""deber ser 
. . 

de hombres y mujeres. ""La cultura marca a los seres humanos 

con e l  género y e l  género marca la percepc ión  ele todo lo demás : lo  soc ia l .  lo pol í t ico. 
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lo  re l ig ioso. lo  cot id iano·· ( Batthyany. 2004 :26 ) .  Estos s ign i ficados y construcc iones 

cu ltura les establecen re lac iones de poder. en las cua les ex iste una d i stri bución d i ferenc ia l  

de los recursos rnater ia le y s imból icos. i nscri b i éndose e l  género en una lóg ica de poder. 

de dom i nac ión .  Los hombre y mujeres se encuentran en pos ic iones d i ferenc ia les en 

térm inos de género. produciéndose una des igua ldad genérica.  Esta hace re ferencia · ·a 

la d i st i nta med ida en que hom bres y mujeres t ienen acceso a los recursos va lorados y 

escasos de su soc iedad·· ( Agui rre. 1 998: 20) . 

Según Bourd ieu esta des igua ldad o d i ferenc iac ión se produce en base a las 

d i l 'erenc ias de sexo. espec i a lmente b io lógicas.  just ificándola como natura l de las 

d i ferencias genérica entre los sexos. 

Lo. esquemas de pensam iento que se producen en base a estas d i ferenc ia 

· ·natura l izan 
. . 

la  des igualdad genérica . legit imando la m i sma.  De esta manera . . lo  

pri nc ip ios opuestos de identidad mascu l i na  y de la  identidad femen i na se cod i fican de ese 

modo bajo la forma de maneras  permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse. 

que son corno la rea 1 izac ión o. mejor d icho. la natura 1 izac ión de una ét ica .
. 

( Bourd ieu. 

2000 :42 ) . 

Estas re lac iones que se clesarrol lan entre horn bres y mujeres son re lac iones de 

género. Las m ismas forman parte de l .. s i stema de género .
.
. A nderson lo define como ..  un 

conjunto de e lementos que inc luye formas y patrones de re laciones soc ia les. práct icas 

asoc iadas a l a  v i da soc ia l  cot id iana .  s ímbo los. costumbres. identidades. vestimenta. 

adorno y tratam iento del cuerpo. creenc ias y argumentaciones. sent idos comunes y otros 

var iados e lementos. que permanecen juntos grac ias a una fuerza grav itac iona l  déb i l  y 

que hacen referenc ia .  d i recta o i nd i rectamente. a una forma cultura lmente espec í f ica ele 

reg i strar y entender las semejanzas y d i ferenc ias entre géneros reconoc idos. es dec ir. 

en la mayoría de las cu lturas humanas. entre varones y mujeres·· ( Anderson. 1 997 c it .  

Batthyany. 2004 :29) .  Estos patrones de las re lac iones soc i a les determ i nan expectat i vas 

con respecto a las conductas esperadas de hombres y mujeres. sanc ionándose las m ismas 

cuando son tran gred idas .  

Los s i stemas de género regu lan l a  . . d i v i s ión sexua l del trabajo".  Esta const ituye 

que hombres y mujeres rea l izan tareas d i ferentes. considerándose a l gunas tareas como 

femen i nas y otras como mascu l i nas. por lo que cada uno hace las que les corresponde. 

Se imp lanta esta d i v i s ión de las act i v idades en la soc iedad como · ·natura l" · . .. Ex i sten 

normas que prescr i ben los comportam ientos aceptab les para unas y otros y mecan i smos 

de sanc ión para imped i r  que se produzcan desv iac iones en las conductas i nd i v idua les·· 

( Aste larra. 1 995 c it .  Batthyany. 2004:30 ) .  

Se  rea l iza una d i v is ión entre e l  ámb ito pri vado y e l  ámbito públ ico .  E l  pr imero 

es el hogar en el cua l se rea l iza e l  trabajo domést ico para sat i s facer a lgunas necesidades 
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básicas como la a l i mentac ión y la h ig iene . así  como tamb ién es e l  lugar en el que se cría 

a los h ijos. transm it iéndoles va lores y costumbres de la cu ltura . El ámb ito púb l ico. por el 

contrar io. es e l  que se encuentra a las a fuera del  hogar. Constituye e l  trabaj o  product ivo.  

cornprend iendo e 1 área de los negoc ios. la econorn ía . la i ndustria. la poi ít ica .  entre otros. 

Trad ic iona lmente las mujeres han s ido confi nadas a l  mundo pri vado. l i m itándolas 

a la reproducc ión y los cuidados fam i l iares. A d i ferenc ia  de esta s ituac ión.  los hombres 

son forzados a rea l izar solamente trabajos product ivos en el mundo púb l ico. 

En base a esta d iferenc iac ión subjet iva de la d i v i s ión sexua l de l  trabajo se 

construyen las re lac iones de género. reproduc iéndose estas d i ferenc ias de forma s imbó l ica 

y mater ia l  a través de las d i ferentes organ izac iones que componen la soc iedad. 

La Sociedad de la 1 nformación y las Tecnolo�ías de la 1 nformación v 

Com u n icación 

Actua lmente estamos v i v iendo una época de grandes desarro l los tecno lógicos. 

En las ú lt imas décadas se ha expandido lo que se ha denom i nado la · ·soc iedad de la 

I n formación y e l  Conoc i m iento·· ( S I C ) . 

Caste l l s ha caracterizado a estas soc i edades de la i n formac ión · ·corno aque l l as 

que se estructuran en red. con nodos i nterconectados y estructuras abiertas (red ) . capaces 

de expand i rse s i n  l ím ites . i ntegrando nuevos nodo m ientras puedan comun icarse entre 

s í .  es dec i r  s iempre que se compartan los m i smos cód igos de comunicac ión .. ( Caste l l s  c it. 

Contera.et a l .  2006: 1 1  ) .  

Esta c lase d e  soc iedades son muy d i nám icas. i n novándose constantemente a través 

de los nuevos ade lantos de la tecnología y la generac ión de nuevos conoc i m ientos . 

Las Tecno logías de la I n formac ión y Comun icac ión es uno de los grandes ejes 

espec íficos a l  ana l izar l a  SIC. Las TIC ""constituyen l a  co lumna vertebral del nuevo 

parad igma tecno lógico· · .  (Ri voir. 2007:40). 

Se ha observado e l  desarro l lo  de las TIC como medios para expand i r  las 

capacidades y l i bertades humanas, es dec i r, como benefic iosas para e l  Desarro l lo Humano.  

S in embargo. las TIC por s í  m i smas no desarro l lan estas capac idades. s i no que dependen 

de l a  manera en cómo se expanden y desarro l lan  y en los contextos en que lo hacen .  

A lo  largo de  la h i stor ia la i ncorporac ión de  la tecno logía ha formado parte del  

desarro l l o  del conoc im iento de la human idad. La m i sma no ha determ inado d i rectamente 

la  evolución de la h istor ia y los cambios soc ia les. pero sí . .  plasma la capac idad de las 

soc iedades para transformarse . así como los usos a los  que esas soc iedades. s iempre en 

un proceso confl ict i vo. dec iden ded icar su potenc ia l  tecnológico·· . (Caste l ls .  2006:33) . 
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El conoc i m iento const i tuye parte de las capac idades que deben ser e:xpand idas 

para e l  desarro l lo humano. por lo que las  T I C  const ituyen un med io pr iv i l eg iado no so lo  

para la expans ión de los conoc im ientos. s i no l a  evo lución de las sociedades. 

Actua lmente las T IC se consideran un derecho debido a que forman parte de 

aspectos esenc ia les de la v ida humana. como la educac ión. por ejemplo.  

E l  desarro l l o  de las TIC ha generado como consecuencias d iversos camb ios 

soc ia les. económ icos. pol ít icos y cultura les. Estas t rans formac iones son comp lejas y hasta 

a veces contrad ictorias. Seglin  el I nforme ele Desarro l lo Humano en C h i le ( 2006 ) .. s i  se 

mod i fica la manera en que funcionan y lo que s ign i f ican l a  i n formación,  e l  conoc i m iento 

y la comun icac ión .  como ocurre con las nuevas tecno logías. entonces es natura l que se 

mod i fi que tamb ién la estructura de c iertas for111as de acc ión y. con e l lo. las capacidades 

de las personas y los co lect ivos invo lucrados . . . (PN U D. 2006:68). Las personas deben 

adaptarse a estas nuevas transformaciones. aunque no s iempre se encuentran los 111ed ios 

para hacerlo .  

E l  avance tecno lógico se  produce con mayor velocidad desde la  década del 

noventa. Éste ha i nc i tado a las soc iedades a i ncorporar y aumentar la i m portanc ia  de la 

i n formación y e l  conoc im iento como factores que i nfluyen en e l  desarro l lo i nd i v idua l 

y socia l .  S i n  embargo. no todas l as personas t ienen acceso a i ncorporar estas nuevas 

tecnolog ías. por lo que se produce un nut:vo factor de desigua ldad. denom i nado .. brecha 

d ig i ta l  .. . 

En un primer momento la m isma hacía referenc ia  a l  acceso o a l  no acceso que 

ten ían las personas a las T I C. m id iéndose e l  porcentaje de acceso seglin clase soc i a l .  

grupo etario y área geográfica. 

Al med i r  la brecha d ig i ta l  de esta manera no se sabía efect i vamente cua l era el uso 

que hacían los sujetos de estas tecno logías. Se cre ía que a través del acceso se de arro l l aba 

un beneficio d i recto, por lo que e l  objet i vo de mercado y los gobiernos era br indar e l  

mayor acceso pos i b le a todas las  personas.  Se supon ía que la s imple i ncorporación de las 

T IC  con l levaría a l  Desa rro l l o  Hu111ano. sobred i 111ens ionando la  función que cumplen las 

111 i smas. 

A pesar de que no se puede cuest ionar que a través de un mayor acceso a las T I C  

se reduce la  brecha d ig i ta l .  existen ot ros factores que i nteractúan con esta des igua ldad. 

Debido a que todas las soc iedades presentan des igua ldades soc ia les. como las económ icas. 

cul tura les y de género .  al i nt roduci rse la T I C  se desarro l l a  la brecha d ig i ta l  como 

consecuenc ia  de los otros factores de des igualdad. Estos factores de desigua ldad se 

retroa 1 i 111entan . reforzándose entre sí .  haciendo cada vez más profundas las d i ferenc ias. 

Luego. a 1 observarse las 1 im i taciones de 1 concepto de brecha el igi ta l .  surgió 

uno nuevo denominado --segunda brecha o d i v i s ión d ig i ta l  .
.
. Este se refiere no a las 
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pos i b i l i dades de acceso o no acce o. s i no .. a las d i ferenc ias en l a  capac idad de usar las 

T I C  y benefic iarse de el las 
. . ( Harg itta i c i t .  CEPA L.  20 1 1  : 2 7 ) . 

Estas d i ferenc ias en la u t i  1 i zac ión de las T IC  corresponden tanto a las característ icas 

soc ia les. corno así también las i nd i v idua les las cuales i nAuyen en los benefic ios que se 

pueden obtener de estas tecno logías.  

Para entender esta segunda brecha d ig i ta l  las i nvest igac iones se en focan en los 

objet i vos y razones por los cua les las personas u t i l izan las TIC y cómo lo hacen . . . La 

i ntenc ión es observar la brecha d ig i ta l  no solo como porcentaje de q u ienes t ienen conex ión 

o no. s i no cómo la v ida con estas tecnologías amp l ían o no las capac idades de persegu i r  

objet ivos y reso lver  problema de  la v ida cot id i ana·· ( Lamschte in .  20 1 O : 1 3  ) .  Lo que  es 

t rascendente no es cuánta gente ut i l iza i nterne!. s i no por qué y para qué ( Caste l l s. 2006 ) .  

Seglin e l  m i smo autor . .  de lo que se  trata e s  de saber dónde está la i n formac ión.  cómo 

buscarla. cómo procesarla. cómo trans formarla en conoc im iento espec ífico para lo  que se 

q u iere hacer. Esa capac idad de aprender a aprender. esa capac idad de saber qué hacer con 

lo  que se aprende. esa capac idad es soc i a lmente des igual  y está l i gada a l  or igen soc ia l .  a l  

or igen fam i l iar. a l  n i ve l  cu l t u ra l .  a l  n i ve l  de educac ión .  Es ahí donde está.  empír icamente 

hablando. la d i v i soria d ig i ta l  en estos momentos· · .  ( Caste l l s .  200 1 : 5 ) .  

L a  ··aprop iac ión soc ia 1 · ·  o e l  . .  u so estratég ico 
. .  

o · ·uso con sent ido 
. .  

s e  d i ferenc ian 

del  mero uso ele las T IC .  

La  apropiac ión soc i a l  i mpl ica no só lo  e l  acceso a la tecno logía . . . s i no la capacidad 

de producc ión de la m i sma.  med iante un cap i ta l c u l tura l  y educat i vo. así corno también 

un  cap i ta l  s i mbó l ico 
.. 

( Mora les. 2009 : 1 2 ) . Las personas deben conocer las nueva · 

tecno log ías. hacerlas propia combinándolas con otras herramientas de comun icac ión y 

escoger unas u otras depend iendo de los problemas que deba reso l ver y en func ión de 

sus objet i vos i nd i v idua les o co lect ivos .  ( Camacho c it .  R i vo i r  et a l . .  20 1 1 :  1 0 ) .  Se debe 

saber para qué se q u iere usar esa tecno log ía. y no s imp lemente usar la .  A l  i ncorporarlas 

las personas rea l izan n uevas acc iones a part i r  de las m i smas. dándo les un s ign i fi cado. 

Esta apropiac ión o uso con sent ido de las tecnologías es la  que perm i te generar nuevos 

conten idos. conoc i m ientos y expand i r  las  capac idades q u e  contr i bu i rán en e l  desarro l lo 

i nd i v idua l  y soc i a l .  

Jóvenes. ¡:énero y T I C  

Corno parte de  esta soc i edad l o s  jóvenes no escapan de  esta rea l i dad soc ia l .  

É tos son los mayores consum idores d e  estas tecnolog ías. espec i a lmente ele I n ternet. 

Seglin Margu l i s  · · 1os jóvenes ponen de man i f iesto con más i ntensidad y variedad q ue 

otras generac ione: los cambios cu l tura les ( . . .  r Sens ib les a las nuevas tecno logías y a l  
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predom i n io de la  i magen. ( . . .  ) encuentran en ésta un  ámbi to prop ic io para capturar y 

expresar la var iedad c u lt u ra l  de nuestro t i empo ( . . .  ) y  aumentar su apet i to de ident idad · ·  

( Margu l i s .  1 996 : 1 0 ) 

Para los jóvenes. espec ia l mente los ado lescentes. v i v i r  en una soc iedad en la que  se 

desarro l lan estas nuevas transfor111ac iones tecno lógicas i 111p l ica un  proceso de adaptac ión 

e i ntegrac ión de las 111 i smas a su v ida cot i d iana.  

Los ado lescentes de por s í  trans i tan  una etapa de importantes cambios b io lógicos. 

pero ta111b ién ps icológicos a través de la cual  van const ruyendo su  ident idad. Según Marce lo  

U rrest i  . .. trans i ta r  la ado lescenc ia  es atravesa r una cr i s i s  persona l  y v i v i r  adán ica 111ente 

una experienc ia  h istórica de lo soc ia l .  . . · ·  ( Urrest i .  consu l tado 7/20 1 1 : 3) .  

E n  este contexto tanto e l  grupo d e  pares como los med ios masivos d e  co111 un icac ión 

ejercen un pape l re levante en e l  proceso de soc ia l izac ión .  Los adolescentes buscan tener 

una c u l tura en común con sus grupos de pares. pero también estar a la · ·moda 
. .

. segu i r  

tendenc ias propuestas por l o s  111edios d e  comun i cac ión .  

En l a  actua l i dad l a s  n uevas tecno log ías for111an parte de  la v ida de estos jóvenes.  

Med iante las TIC como i nternet y e l  ce lu lar. e l los se com un ican.  i nteractúan. se i n forman. 

construyendo su ident idad en torno a las m i smas .  

S in  embargo. cabe preguntarse s i  las ch icas y los c h icos ado lescentes rea l izan 

esta act i v idades de la m i sma 111anera .  s í  la apropiac ión q ue hacen de estas tecnologías 

es equ i va lente y que consecuencias con l levan .  "Las T I C  son i nstru mentos y como ta les .  

pueden ser usados de 111 uy d i st i ntas formas·· ( C laro. 20 1 0 : 5 ) .  

Desde un  pri nc ip io  se  observó a estas tecno logías como herramientas para 

fomentar la equ idad de género. debido a que otorgaban las m is mas oportun idades de uso 

para hombres y m ujeres . . . Las TIC t i enen e l  potenc i a l  de favorecer la equ idad ele género. 

por ejemplo.  med iante l a  mejora en el acceso a estas tecno logías por parte de las m ujeres.  

as í  como mediante la generac ión ele contenidos y de promoc ión de usos e fec t i vos q ue 

sustenten procesos de empoderam iento 
.. 

( Campane l la .  20 1 O :  1 ) .  Deb ido a esto e 1 i nterés 

por i ntegrar la  per pect i va  de género a los estud ios de las TIC era m uy bajo .  Se veía en el  

i n ternet " la  pos i b i l idad de una comu n icac ión más igua l i tar ia entre varones y mujeres que 

u perara los estereotipos trad ic iona les 
. .  

( Bonder. 2008:92 3 ) . 

S i n  embargo. a lgunos estudios rea l izados por la Organ izac ión para la Cooperac ión 

y el Desarro l l o  Económ ico ( O C D E )  como e l  Programa para la Eva l uac ión I nternaciona l  

de A l umnos (en ing lés  P I S A ) . demostraron que  ex i sten d i fe renc ias  de género en e l  acceso 

y uso de las T I C  ( C laro. 20 1 0 ) . Esto provocó a lguna a lertas en torno al tema.  debido 

a que .. s i  es c ierto que determ inados t i pos ele uso de las T IC determ inan aprend izajes 

re levantes educac iona lmente. estas d i ferenc ias  de género en el uso de las T I C  podrían 

eventual mente estar. e traduc iendo en d i ferenc ias  de aprend izaje entre hombres y m ujeres 
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c uyas consecuenc ias son importantes de comprender·· (CEPA L. 20 1 1 ) .  

Sin embargo. son pocos los estud ios en Uruguay que ana l izan las consecuenc ia  

que  con l levan la d i ferenc ia l  apropiac ión de l as  T IC según e l  género. 

U na de las i nvest igadoras que se ha acercado a este terreno ha s ido María .l u l i a 

Mora les en su trabajo - - I n ternet : ¿un espac io para la soc i a l izac ión? (2009 ) .  En este estud io  

se  enfoca en la manera en que los  jóvenes rea l izan una apropiac ión o u so con sent ido de 

las T IC  y las i nteracc iones soc ia les que se generan a través de las m ismas.  

A unque estas i nvest i gac iones han hecho un  gran aporte a la  temát ica .  es necesario 

centrarse en la apropiac ión que hacen los ado lescentes de las T I C  como herram ientas que 

le perm itan mejorar  su rend im iento educat ivo .  Conocer l a  manera en cómo las jóvenes y 

los jóvenes se apropian de las T IC  es muy importante para observar s i  ex i ste una e fect iva  

expans ión de las capac idades y un  aumento de la i n formac ión y e l  conoc i m iento tanto 

para las m ujeres como para los varones.  

Construcción v representación de los sil:n ificados socia les a través de las TIC 

En la actua l idad l a s  nuevas tecno logías forman parte de  la v ida de estos jóvenes.  

Med iante las TIC como i nternet y e l  ce l u lar. e l los se comu n i can .  i n teractúan. se i n forman. 

const ruyendo su ident idad en torno a las m i smas .  

A través de la i ncorporac ión de estas tecno log ías desarro l lan  n uevos t i pos de 

i nteracc iones. 

Desde la perspec t i va  de Berger y Luckmann.  que c i ta María J u l ia Mora les. el 

orden soc i a l  es una producc ión humana constante. pero también una rea l idad sui gener is  

que se presenta como dada y que se i nterna l iza a tra vés de la soc ia l izac ión .  La rea l idad 

soc ia l  es producto de tres momentos: la soc i edad es un producto humano. la soc iedad es 

una rea l idad objet i va.  e l  hombre es un  producto soc i a l .  ( Berger y Luckmann. 1 968. c i t  

Mora les. 2009 : 1 1  ) .  S i  estud iamos l a s  i n teracc iones que  se  producen a través de  l a s  T IC. 

observamos que es una rea l idad objet i vada. pero también u n  producto de la i nteracc ión 

ele sus usuarios y de los usos y apropiac iones q ue estos i nd i v iduos rea l izan de la m i sma. 

Los ado lescentes i ncorporan estas tecnología a sus v idas adaptándose a las 

transformac iones que las m i smas con l levan . S i n  em bargo. es necesario entender qué 

consecuenc ias t iene en su práct ica cot id i ana .  Las manera en cómo estos jóvenes se 

aprop ian de las T IC  es m uy importante para observar si ex i ste una e fect i va expans ión de 

las capacidades y un mayor conoc i m iento. 

Desde una perspect iva  construcc ion i sta parto dt: la concepc ión de que los 

actores soc i a le desempeñan U P  pape l act ivo en la estructurac ión de la rea l idad soc ia l .  
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asumiéndose que la v ida cot id iana se pre enta como una rea l idad i nterpretada. (Berger y 

Luckmann.  1 976 ) . 

Dentro de ésta perspect iva se encuentra e l  i nteracc ion isrno s im bó l ico cuyo mayor 

exponente es Herbert B l u mer. Esta corriente cont iene tres prem isas bás icas :  

Los seres humanos actúan en re lac ión con los objetos del  mundo fís ico y de otros 

seres de su ambiente sobre l a  base de los s ign i ficados que éstos t ienen para e l  los .  

Estos s ign ificados se der i van o brotan de la  i nteracc ión soc ia l  ( comun icac ión 

entend ida en sent ido ampl i o )  que se da entre los i nd i v iduos.  La comun icac ión es 

s imbó l ica. ya que nos comun i camos por med io  de l  lenguaje  y otros s ímbolos :  es más. a l  

comun i carnos creamos o produc imos s ímbo los s ign i ficat ivos .  

Estos s ign i ficados se establecen y 1nod ifican por med io  de u n  proceso in terpretat i vo :  

" e l  actor se lecc iona. modera. suspende. reagrupa y transforma l o s  s ign ificados a l a  l uz de 

la  s i tuac ión en que se encuentra y la d i recc ión de acc ión ( . . .  ) :  los s ign ificados son usados 

y rev i sados corno i n strumentos para l a  guía y formac ión de la acc ión . . . ( Hebert B l umer. 

1 982 ) 

En re lac ión a lo que se plantea en este enfoque es pert i nente abordar m i  problema 

de i nvest igac ión desde e l  m i smo. en e l  sent ido que  los jóvenes a l  i ncorporar y apropiarse 

de las T IC  les otorgan s ign i ficados que se construyen en la i nteracc ión con otras personas.  

Según estos s ign i f icados que se atr ibuyen a estas tecnologías los jóvenes van a rea l izar 

o no una apropiac ión efect i va de las m i smas.  Es  importante entender qué s ign i f icados 

t ienen estas tecnologías para entender la apropiac ión de las m ismas.  
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PREGUNTA DE I NVESTIGACIÓN 

El objet ivo de m i  i nvest igac ión  está centrado en saber s i  ex i ste una i ncorporac ión 

y apropiac ión soc i a l  d i fe renc ia l  de las TIC entre los jóvenes hombres y m ujeres entre 

1 6  y 1 8  af'íos. espec i a lmente desde una perspect i va de género .  Tamb ién e l  i nterés se 

encuentra en conocer qué  s ign i ficados l e  atr ibuyen los jóvenes a estas tecno logías y como 

se d i ferenc ian los m i smos. 

En base a este prob lema de i nvest igac ión desarro l lo los s igu ientes objet ivos 

espec íficos :  

• Conocer la  forma como los jóvenes i ncorporan las TIC a su v ida cot id iana 

• Entender e l  uso que le  dan los jóvenes a las TIC como herram ientas educat i vas 

•Comprender los s ign ificados que le otorgan los jóvenes a las TIC 

• Ana l izar las i nteracc iones que se desarro l lan entre las d i ferenc ias  de género y los 

d i ferentes n i ve les soc ioeconóm icos a los que pertenecen los jóvenes en la  apropiac ión de 

estas tecnologías .  

• Estud iar la  manera en que se desarro l la u n  uso estratég ico o con sent ido de las TIC por 

parte de los jóvenes 

•Comparar como se desarro l la e l  u so e t ratég ico de estas tecno logías entre hombres y 

m ujeres. 

D I SEÑO M ETODOLÓG ICO 

U n idad de aná l isis y población de estudio 

La un idad de aná l i s i de esta i nvest igac ión son los jóvenes hombres y mujeres. 

defi n iéndose l a  pob lac ión de estud io  como los jóvenes hombres y m ujeres entre 1 6  y 1 8  

afios de Montev ideo que as istan a Educac ión secundar ia .  

Con e l  objet ivo de estud i ar a esta pob lac ión e acced ió  a dos l iceos privados: e l  

I nst i tuto Doctor Andrés Pastor i no ( I DA P )  y e l  I nst i tuto Preun i vers i tar io .J uan X X I I I .  

A l  as i st i r  a estos l iceos se perm i t i ó  rea l izar una invest igac ión en contextos soc ia les 

s i m i lares, lo  que perm i t i ó  observar s i  ex i st ían  d i ferenc ias entre los géneros c uando los 

contextos ten ían semejantes característ icas .  

En este estud ió se optó por ana l izar e l  n i ve l  soc i oeconómico desde un punto de 

v i sta cuant itat i vo .  u sando como fuente de datos la Encuesta Usos de la Tecnologías de la 

I n formac ión y la Comun icac ión 20 1 O ( EUT IC  20 1 0 ) . 1  

Encuesta Usos d e  las Tecno logías d e  l a  I n formación y l a  Com u n i cac ión 20 1 O .  Dispon i b l e  e n :  

http://www. i ne .�ub. uv/bi b l iotec a/eut ic 20 1 O/Pr incipa l es Res u l tados E U T I C 20 1 O .pdf 
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Métodoloi:ía de la investii:ación 

Para el desarro l lo de esta i nvest igac ión se emplearon dos metodo logías. 

una metodología c uant i tat i va  y otra cua l i tat iva . aunque i ntegrándo las a t ravés de la  

tr iangu lac ión de ambas.  

En e l  caso de esta i nvest igac ión nos pud i mos acercar e l  prob lema de la aprop iac ión 

soc ia l  de las T IC. tanto desde una m i rada cuant i tat iva .  a part i r  del aná l i s i s  de las enc uestas 

y procesam iento de datos estad íst icos. así como desde una perspect iva  cua l i tat i va  con e l  

aná l i s i s  del d iscurso creado por los jóvenes. Ambas técn i cas pudieron complementarse 

entre s í  al apl icar la primera para contextua l izar la s i tuac ión y la segunda para estud iar la  

en profu nd idad. Esto perm ite obtener resu ltados convergentes desde una m isma m ira da 

soc ia l  o perspect i va  

Fuentes y técn icas de recolección de datos 

Para la rea l izac ión de esta i nvest igac ión se emplearan  como fuente secu ndaria de 

datos la Encuesta U sos de las Tecnolog ías de la I n formac ión y Comun icac ión ( EUT I C ). 
encuesta no cont i nua.  rea l izada por e l  I nst i tuto Nac iona l  de Estad íst ica ( I N E )  en e l  año 

20 1 0 . 

Esta encuesta perm i t ió  i ndagar más a fondo en las  act i v idades que  rea l izan los 

uruguayos con la  computadora. debido a que su objet ivo era e tud iar  e l  u o estratégico 

que rea l izan de estas tecno logías. 

La técn ica cua l i tat i v a  que se optó por ut i l izar es la entrev i sta en profund idad. 

la q ue fue ap l icada a los d i ferentes jóvenes. hombres y m ujeres. que as isten a los l i ceos 

se leccionados. 

Emplear esta técn ica en l a  i nvest i gac ión perm i t ió conocer en profundidad cómo los 

jóvenes desarro l lan una apropiac ión soc i a l  de las T I C  y los s ign ificados que les atr i buyen 

a las m i smas. Se pudo comprender. por un lado de qué manera los m i smos se i nsertan 

en un mundo en e l  cua l  las tecnolog ías avanzan cada vez má rápido. y por el otro. que 

preparac ión s ienten o creen tener para afrontar estos cambios . 

.J unto con estas dos técn icas se pudo avanzar en mayor profundidad en e l  problema 

de i nvest igac ión en la  med ida que se obtuv ieron  datos cuant i tat ivos. que nos perm i t ieron  

observar e l  problema desde l a s  estad íst icas. y cua l i tat i vos. orig i nados en el  d i scurso de  

l o s  jóvenes, a través de  los que se  decod i ficaron l o s  d i ferentes s ign ificados soc ia les  que  

se  otorgan a esta tecno logías. 
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ANÁLIS IS  

Ca racterización del acceso y uso de las T IC 

Para i nvest igar cómo e s  el  acceso y uso de l a s  T I C  en U ru guay. e l  INE  rea l izó en e l  

20 1 0  una  encuesta denom i nada . . Encuesta de  U sos de  l a s  Tecno logías de  la I nformac ión 

y Comun icac ión 
. . 

( EU T I C ) .  La m i sma t iene corno poblac ión  objet ivo a las personas de 6 

años o más de edad. res identes en hogares part i cu lares de Montev ideo y en loca l idades de 

5 .000 y más habi tantes. 

Basándonos en esta fuente de datos. se ana l i zó el acceso y e l  uso de las T IC  que 

desarro l lan las jóvenes y los jóvenes entre 1 6  y 1 8  años. 

Los datos que se ana l izan a cont i nuac ión  son con respecto a l  u o de la PC. uso y 

acceso a l  ce lu lar  y e l  u so de i nternet como se puede observar en e l  Gráfico 1 .  

Gráfico 1 - Proporc ión  de personas por sexo según  uso de la PC, uso y acceso a l  

ce lu lar  y uso d e  i nternet 

1 20,00% 

100.00% 

80,00% 

60,00% 

40 ,00% 

20,00% 

0.00% 
SI NO 

Uso de PC 

S I  NO 

Uso  y Acceso a 
CelulJr 

S I  NO 

Uso de Internet 

Grúfico de e laboración propia en ba. e a El JTIC 20 1 O 

l lOMBRC 

MUJCR 

Según los datos obten idos no se desarro l lan d i ferenc ias s ign ificat ivas en el acceso 

que t i enen las c h icas y los c h icos a las d i versas tecno logías. aunque se puede observar que 

en todas e l  mayor acceso l o  t i enen los hom bres .  

S in embargo, estas d i ferenc ias son no s ign i ficat ivas  ya que son entre u n  1 % a 

un  3%. corno se puede aprec iar. Esto nos demuestra que a n i ve l  acceso los jóvenes y las 

jóvenes t ienen los m i smos n i ve les .  
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Para estud iar e l  t i po de uso que hacen los jóvenes de las tecnologías. se c l as i fi caron 

las d i ferentes act i v idades que  rea l izan en tres grupos :  act i v idades bás icas .  act i v idades 

i nter111edias .  act i v idades de cu idado y 111anten i 111 i ento y act i v i dades avanzadas. En los 

s igu i entes cuadros se observan los resu l tados: 

C uadro 1 - Est imac ión de proporc ión de personas por sexo. según act i v i dades 

básicas desarro l ladas 

Apaga r y encender 

SI 

NO 

A b rir u n  archivo 

gua rdado por l i d 

S I  

N O  

Copia r o m over textos o 

i m á genes 

S I  

N O  

I m prim i r  

S I  

N O  

ACT I VI DADES BÁSI CAS 

l-I O M B R E  

98% 

2% 

93.5° o 

6 .5°10% 

8 8 .9° o 

1 1 . 1 %  

7 8 .4�o 

26. 1 %  

Sexo 

M l lJ E R  

1 00% 

O°'ó 

9 5 . 3% 

4 . 7% 

93.9% 

6. 1 °10 

8 6 . 5% 

1 3 .5% 

C uadro de e laborm:iún propia en  hasl' a E L l 'f' l l '  20 1 O 

TOTA L 

99% 

1 %  

94.4% 

5 .6% 

9 1 .4% 

8 .6% 

8 2 .4% 

1 7 .6% 

Cuadro 2- Est imac ión de proporc ión de personas por sexo. según act i v idades 

i nter111ed ias desarro l ladas 

ACT I V I DA D ES I NT E R M E D I AS 

E n v i a r  correo con Sexo 

a rc h ivos a dj u n tos l-I O M B R E  M U J E R  
TOTA L 

S I  7 1 .9% 77% 74.4% 

N O  2 8 . 1 %  23% 25 .6% 

l i so de buscador 
S I  95 .4� o 93.9% 94.7% 

NO 5 .6% 6 . 1 %  5 .3% 

l i so de procesado res 

S I  7 8 .4% 89.2<\'o 83 . 7% 

N O  2 l .6�o 1 0 .8% 1 6.3° 0 

Respaldar información 
SI  6 1 .60° 0 49.30º o 5 5 . 5 %  

N O  3 8 .40<\ o 50.70° 0 -14 .5º o 

Cuadro de ..: lahorac iún prnpia ..:11 hase ;1 1-:l l l ' I C  20 1 ( )  
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C uadro 3- Est imación de proporc ión de personas por sexo. segli n  act i v idades de 

cu idado y manten i m iento desarro l ladas 

Conectar e i n s t a l a r  

n u evos 
a pa rat os/pe rifé ricos 

S I  

N O  

I n stal a r  o actual izar 

progra m a s  

S I  

N O  

I n sta l a r  o actual izar 

a n tivi rus 

SI 

NO 

ACTIVIDADES DE CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO 

Sexo 

H O M B R E  

7 1 .9% 

28. 1 %  

95 .4% 

5 .6% 

78 .4% 

2 1 .6% 

M UJ E R  

77% 

23% 

93 .9% 

6 . 1 %  

89.2% 

1 0 . 8% 

C ' u�1dro tk e lahoraciún propia en hase a Ll / T I C  2 0 1  O 

TOTA L 

7-l.-lº ó 

94.7% 

5 .3% 

83 . 7% 

1 6.3% 

C uadro 4- Est imac ión de proporc ión de personas por sexo. segli n  act i v idades 

avanzadas desarro l ladas 

U s a r  herramientas 
especia l izadas pa rn a n á l is is  

S I  

N O  

U sa r  herra m ientas 

especia l izadas pa ra d iseño 

SI 

N O  

Desa rrol lo  de ¡nogranrns o 

progra m a r  

S I  

N O  

ACTIVIDADES AVANZADAS 

HOMBRE 

24,50% 

75,50% 

37, 1 0% 

62,90% 

1 0,60% 
89,40% 

Sexo 

MUJER 

1 8,90% 

8 1 , 1 0% 

35, 1 0% 

64,90% 

1 0, 1 0% 
89,90% 

C uadro tk .: l a hora c iún propi;1 en hase ;1 U l l l l '  20 1 O 

1 9  

TOTAL 

2 1 ,70% 

78,30% 

36, 1 0% 

63,90% 

1 0,40% 
89,60% 
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Observando la tabla se puede apreciar que en lo que respecta a las actividades 

básicas e intermedias desarrolladas por los jóvenes. no existen diferencias importantes 

entre hombres y mujeres. desarrollando dichas actividades ambos sexos. Sí existen 

mayores diferencias en las categorías .. u o de la impresora 
.. 

y '"uso de procesadores de 

texto o planilla de cálculo 
..

. las cuales tienen un porcentaje de 86.5% de uso de las 

mujeres contra un 78.4% de los hombres. y un 89.2% de uso de las mujeres contra un 

78.4% de los hombres. respectivamente. Sin embargo. las categorías '"uso de buscador 
.. 

y '"respaldo de la información·· son superadas por los hombres. con un 95.4% y 61.6%. 

A medida que va aumentado el nivel de complejidad de las actividades se 

ob erva que son los hombres los que realizan más las mismas. En algunas categorías 

las diferencias son mínimas. como '"desarrollo de programas o programar··. pero en 

otras llegan aproximadamente al 10% como lo e en ··instalar o actualizar programas .. e 

··instalar y actualizar antivirus··. 

Como se puede apreciar a medida que aumenta la complejidad de la actividad. son 

los hombres los que tienen mayores habi 1 idades para rea 1 izarlas. 

Esto también se puede apreciar en el cuadro siguiente. en el cual se contabilizaron 

la cantidad de habilidades que tienen los jóvenes seglln lo que contestaron. 

Cuadro 5-Estimación de la proporción de personas por sexo. seglln cantidad 

habi 1 idades de sarro liadas 

H abilidades desarrolladas 

de O a 3 habilidades 

de 4 a 7 habilidades 

más de 11 habilidades 

Total 

Cuadro de claboraciún propia en hase a l·:l ITIC 2010 

HOMBRE 

93.00% 

7.00% 

52.60% 

100.00% 

exo 

MUJER 

90.90% 

9.10% 

41.90% 

100.00% 

TOTAL 

24.00% 

28.40% 

47.60% 

100.00% 

1 nterpretando los dato se observa que hay mayor cantidad ele hombres que mujeres 

que tienen '"de O a 3 habilidades··. siendo un 93%. disminuyendo el porcentaje en ··de 4 a 7 

habilidades". pero nuevamente siendo mayor en los hombres en ··más ele 11 habilidades ... 

siendo un 52.6% de desarrollan esta cantidad contra un 41.9% de las mujeres. 
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Claramente se observan que existen diferencias impo11antes entre las jóvenes y los 

jóvenes medida que se aumenta la complejidad y la cantidad de habilidades desarrolladas. 

Los hombres al tener la capacidad de realizar no sólo más actividades. sino que de 

mayor complejidad demuestran que tienen más apropiados lo conocimientos. y hacen un 

uso estratégico de las tecnología cuando realizan las actividades más complejas. 

Cuando se incluye la variable nivel socioeconómico se observa que existe una 

relación positiva entre la cantidad de habilidades que hacen los jóvenes y el total de 

ingresos de su hogar (YSYL). 

A medida que aumentamos de quintil los jóvenes desarrollan más habilidades. Un 

79.6% de los jóvenes pertenecientes al quintil 5 realizan más de 1 1  habilidades. mientras 

que un 45.6% de los jóvenes que pertenecen al quintil 1 desarrollan entre O a 3 habilidades. 

Es claro que el nivel socioeconómico influye como factor de desigualdad en la 

apropiación de estas tecnologías. Las oportunidades que se tienen para el aprendizaje de 

las mismas no son iguales para todos los sectores de la población juvenil. En el gráfico 

siguiente se ilustran estas diferencias: 

Gráfico 2- Proporción de personas por quintiles de ingreso per cápita. según 

habi 1 idades desarrolladas 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

ºU/ 
'u 

16% 

1 

de O J 3 h<.1bilidades 

31% 

2 

49% 
65% 

80% 

3 4 5 

de 4 a 7 h<.1bilidJdcs u mé)s de 11 hJbilidJdes 

Gráfico de elaboración propia en base a El ITIC 201 O 
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Actividades desarrolladas en el uso de internet 

Según los datos relevados el acceso y uso de internet es similar entre hombres 

y mujeres. Sin embargo. es necesario distinguir entre los diferentes uso realizados. En 

este caso se optó por observar dos actividades que los jóvenes realizan mucho debido a 

su edad. que es el uso que hacen de internet vinculado a los estudios y el u o que hacen 

como forma de entretenimiento. En el siguiente gráfico se pueden observar los resultados: 

Gráfico 3- Proporción de personas por sexo según uso de internet vinculado al 

estudio y al entretenimiento 

120,00% 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20.00% 

SI NO SI NO 

Uso vinculJdo ni estudio [ntrctcnimicnlo 

Gráfico de t:lahorm:ión propia en base a EUTJC 201 O 

l lOMBR[ 

MUJER 

A pesar de que los jóvenes y las jóvenes realizan un uso similar de internet. se 

aprecian diferencias importantes cuando se observan algunos usos específicos. En lo que 

respecta al uso de internet vinculado al estudio se observa que un 83. 1 % de las mujeres 

realizan este tipo de uso. mientras que un 75% de los hombres se conectan a internet para 

realizar esta actividad. Es decir que las mujeres aplican en mayor medida el uso de la 

herramienta interne! para complementar sus e tudios. por ejemplo. haciendo búsqueda de 

información. De esta manera las mujeres se apropian del interne! como una herramienta 

para satisfacer sus necesidades en lo que en este caso compete al estudio. 

Se observa entonces que son la mujeres las que están realizando un uso 

estratégico de la tecnología al emplearla como l'uente de información para desarrollar su 

nivel académico. Los hombres también lo realizan. pero en menor medida . 

.., ..,  
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Cuando se observa la categoría entretenimiento. se aprecia que los hombres 

realizan un mayor uso de internet para el ocio. Los hombre tienen más interés en usar 

internet como una herramienta para el entretenimiento que para el estudio. Se les asignan 

significados diferentes a las tecnologías. por lo que la posterior apropiación también es 

distinta como se puede observar. 

Al analizar estas mismas categorías. pero por nivel socioeconómico. se observa 

que en el quintil más pobre de la población es mayor la cantidad de hombres que usan 

internet vinculado al estudio en comparación con las mujeres. Lo mismo sucede en el 

20% de la población medio rico. Sin embargo. en los demás quintiles son las mujeres las 

que realizan un mayor uso de internet para el estudio. como arroja el resultado. 

Gráfico 4- Proporción de personas por sexo, según quintiles de ingreso y uso de 

internet vinculado al estudio 
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Esto hace cuestionarse qué factores están influyendo en este cambio en el que en 

las poblaciones más pobres son los hombres lo que realizan un mayor uso para el estudio 

y en las más ricas son las mujeres. 

,., 
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Cuando ana 1 izamos la categoría uso para el entretenimiento. según los qui nti les ele 

ingreso per cápita, se observa que los resultados son acordes al Gráfico 3. en el que uso 

para el entretenimiento es mayor en los hombres. 

Gráfico 5 - Proporción de personas por sexo, según quintiles de ingreso y uso de 

internet vinculado al entretenimiento 
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En este caso en todos los ni veles socioeconóm icos los hombres real izan un mayor 

uso de internet para el entretenimiento que las mujeres. Esto podría asociarse a la idea de 

que debido a que las mujeres son generalmente las que deben realizar las tareas del hogar 

o cuidados. no tienen tiempo para realizar un uso de internet para el ocio. 
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LOS JÓVEN ES Y EL USO ESTRATÉG I CO O CON S ENTI DO DE LAS T I C  

A través d e  los años l o  q u e  imp l ica e l  u so d e  l a  computadora h a  cambiado d e  l a  

m i sma forma e n  q u e  h a  cambiado esta tecnología.  En un  pri nc ip io  era u n a  herram ienta 

exc l us i va. a l a  q ue solo ten ían acceso un  grupo l i m i tado de personas y que se usaba en las 

empresas. con fi nes labora les.  L uego a l  abaratarse los costos de esta tecnología la m isma 

pudo ser adqu ir ida por mayor cant idad de personas hasta expand i rse a l  m undo entero .  Su 

acceso se h izo más fác i l  y con e l  poster ior desarro l l o  del I nternet. empezó a tener n uevas 

func iones corno ser u n  n uevo med io de comun i cac ión. una herram ienta que  perm i te e l  

i ntercambio de datos e i n formac ión .  

E l  surg i m iento de I nternet no só lo  perm i t i ó  c rear una n ueva herram ienta s i no que  

· ·  . . .  e s  m ucho más que u n  objeto tecnológico. es una práct ica cu l tura l  y un  mov i m iento 

de transformación que afecta las d iferentes d i mens iones de una comun idad. un  grupo o 

una soc iedad 
.. 

(Cabrera. 200 1 :40 ) S i n  embargo. l a  expans ión de i nternet a l  m undo ha  s ido 

rec iente. espec i a lmente en los pa íses subdesarro l l ados. H asta ese momento la runc ión  de 

la computadora se l im i taba a ser u na herram ienta que  perm i t ía la ejecuc ión de d i ferentes 

programas con los cua les  se pod ían rea l izar d i versos trabajos o usarlos para los ratos de 

oc io a través de los j uegos . 

Actual mente. la computadora se ha convert i do en uno de los mayores medios de 

comun icac ión por su efic ienc ia  y eficac ia, debido a q ue permite que las comun i cac iones 

sean i nstantáneas y sus costos sean menores a los de la te le fonía fij a .  Es una herra m ienta 

m u l t i func iona l .  q ue así como se ha adaptado a las nuevas necesi dades de la soc iedad. 

también ha creado nuevas .  

Las generac iones más jóvenes son las q ue han v i v ido esta gran transformac ión .  

debido a que fueron crec iendo. observando estos cambios e i ncorporándolos a su v i da 

cot i d iana.  Estas tecnologías no le son ajenas como s í  pueden sen t i r  a lgunas generac iones 

anteriores que han v i v ido en otras épocas. 

Cuando se les pregu nta a los jóvenes por e l  uso de esta tecno logía lo pri mero a 

lo que hacen referenc ia  es al u so de i nternet. espec i a lmente a las redes soc ia les. dejando 

de lado todo lo que t iene que ver con e l  uso de programas. sobre todo aque l los que 

genera lmente son ut i l izados en las escuelas y l iceos. Los jóvenes rea l izan una d i v i s ión .  

aunque no del todo n ít ida .  entre un  uso para e l  ocio y un  uso para e l  estud io .  E l  uso 

para e l  ocio es aquel  que  se desarro l la en el u so de i nternet. espec i a lmente en las redes 

soc ia les. así corno pág i nas para escuchar mús ica .  m i rar pe l íc u las y descargar programas 

que s i rven para e l  entreten i m iento .  El uso para el  estud io es aquel que se confina en el  

uso de progra mas. comn procesadores de texto y programas para presentaciones. aunque 

I nternet también t i ene su  l ugar en la búsqueda ele i n formac ión.  as í  corno en e l  uso de 

las redes soc ia les para e l  i n tercambio de i nformac ión y de trabajos.  De esta manera. e 
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perc i be que los jóvenes e l igen como pr imera opc ión las redes soc ia les por perm i t i r les 

hacer un uso comp leto de las m i smas. tanto para el oc io  corno para e l  estud io .  aunque en 

menor med ida .  

Uso que  desarrol lan los jóvenes de los programas informáticos, su relación como 

herra m ienta para el estudio y percepciones sobre el uso q ue hacen los profesores de 

las  TIC 

La mayor ía de los jóvenes de este estud io  de de n i i'íos han aprend ido a usar una  

computadora .  Este aprend izaje se  impart ió  en su mayoría en la escuela.  en la  cua l  la 

mater ia · ·computac ión 
. . 

o " I n formát i ca 
. .  

era una mater ia más de la currícu l a. o en la casa 

a través de los padres o hermanos mayores.  De esta manera la escue la y los padres son 

agentes soc ia l izadores. deb ido a que imparten los primeros conoc i m ientos que forman 

parte del proceso de soc i a l izac ión primar ia de todo n i ño. hac iendo re ferenc ia  a Berger y 

Luckrnann ( Berger y Luckmann.  1 968 ) .  En esta etapa en muchos de los jóvenes el contacto 

con esta tecno logía se hac ía ún icamente en e l  rec i nto educat ivo .  En este aprend ían  a 

usar la computadora j ugando. d i bujando. rea l izando d i ferentes trabajos. i ncorporando y 

apropiándose a de lo conoc i m ientos de forma pau la t ina .  

Con la adolescenc ia la mayoría de estos jóvenes ya ten ían computadoras en sus 

casas. por lo que su uso se h izo más constante. Se aprend ieron  nuevos j uegos. nuevos 

programas. a í como e l  uso de I nternet en los Li l t i mos ai1os. 

E l  uso de programas com ienza genera lmente en la escuela con e l  uso de procesadores 

de texto y a poster ior de programas de presentac iones. En e l  l i ceo se t rata de impart i r  un 

uso más avanzado por lo que en a lgunos de estos. seglin lo  que expresaron los jóvenes. se 

enseñaba programas de plan i l las  ele cá lc u lo y de bases ele elatos. programas que forman 

parte de l  software de la computadora. pero en otros se trataba de emplear programas más 

nuevos como Photoshop. para ed ic ión de imágenes. o F lash .  para rea l izac ión de d i se11o 

\veb. entre otros. 

S i n  embargo. a pesar de la enseñanza ele estos conoc im ientos por parte ele 

los profesores. los jóvenes destacan e l  aprend izaje autod idacta. es dec i r. aquel  que 

desarro l lan por  s í  m i  mos .  s i n  necesidad de acud i r  a una persona. manua les o tutor ia les 

que les exp l iquen cómo hacer un buen uso. Estos programas son v i stos por los jóvenes 

como senc i l los. práct ico . que perm iten usarlos sin neces idad de ser enseífados. s i  no 

s implemente "chusmeando· · . "toqueteando". como expresan a lgunos de los jóvenes :  

"A res dentro de todo es un toque " ( Entrev ista joven mujer P) De esta manera los ch icos 

y ch icas van aprend iendo y apropiándose de los d i versos conoc im ientos. s i n  necesidad de 

depender de nad ie .  espec ia l mente de los adu ltos. Así van creando un espac io prop io. en el  

que e l los son los que t ienen los conoc i m iento y la capac idad de hacer las cosas. s in que 
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n i ngún adu lto i n terfiera .  En esta etapa los jóvenes t ienden a separarse tanto fís ica como 

s imbó l icamente de sus progen i tores, ident ificándose con los grupos de pares. por lo que 

no es de extrai1ar que también lo hagan en este espac io .  ( Rub io  G i l ;  2009 ) .  

Los am igos. hermanos. primos. es dec i r. personas de la m i sma generac ión  d e  los 

jóvenes son las que también enseñan a los jóvenes el uso de los programas. como lo 

expresa una joven: "aprendí a usarlo porque a mí el A res 1 10 me anda y bueno un amigo 

me dio esa ptí¡:ina que es muy usada y como que baja canciones sin 1 •iru.\· y esas cosas 

y es muy rápido entonces lo bt�jo por a/tí" ( Entrev i sta joven m ujer S ) . Su  conoc i m iento 

es vá l ido en la med ida que prov iene de una persona de s im i lar edad que t iene los m i smos 

i ntereses y l as  m i smas l 'orma de expresarse que los jóvenes .  Al ser un conoc im iento que 

prov iene de pares. no se perc i be que  sea ob l i gatorio. estructurado.  corno e l  que s í  puede 

ser i mpart ido por profesores o padres . s i no que es i nteresante. d i vert ido .  La importanc ia  

de los pares rad ica en que  estos también son agentes soc ia l izadores que t ransm i ten c iertas 

formas de ser y hacer. las c ua les a lgunas son aprobadas y otras no. Estos forman parte 

de l  proceso de soc ia l izac ión secundaria que  se i n i c i a  en la adolescencia y j u ventud. en e l  

cua l  l o s  jóvenes se  com ienzan a i n i c iar en l o s  ro les propios de la  v ida en soc iedad . En lo  

que  es la i nterna l ización de este conoc im iento e l  grupo de pares t iene i n fl uencia debido a 

que t ienen los m i smos gustos e i ntereses. lo que mot i va a aprender. Además sea crea un  

espac io  de i ntercambio y de retroa l i mentac ión constante porque d ía a d ía  se  i ncorporan 

n uevos conoc i m ientos a l  sa l i r  n uevas tecno logías .  

Los programas q ue generan i n terés son aque l  los que  perm iten rea 1 izar cosas nuevas.  

i nnovadoras. que perm iten transformar. c rear. ed i tar. como descargar mús ica o ed i tar la .  

como son los progra mas de ed ic ión de i mágenes, de d iseño web. Estos perm iten que  los 

c h icos y ch icas se expresen. crear cosas n uevas. transformar v iejas. Este d i nam ismo es 

e l  que les atrae . Por lo que aquel los programas que  son para t rabajar. corno Exce l .  se 

perc i ben como .. aburridos 
. .

. . .  i nú t i les" ' por no encontrarles un uso. por no interesarles .  

Esto hace que los c h icos y c h icas perc i ban  que aprend ieron a l go a lo que no le encuentra n  

un  uso práct ico .  que n o  l e  genera i nterés por n o  poder pract icarlo y que con e l  paso de l  

t iempo se pierde, pero que son consc ientes que a futuro lo van a neces i tar. As í  lo  expresa 

una de las jóvenes : "Si. o sea . . .  ahora pone/e quizá no lo uso, pero pone/e que capaz 

pone/e si sigo alguna carrera, no se cual todavía, seguramente lo necesite, pero ta . . .  sé 

que me 1•a a sen•ir, pero por ahora 110 me sirve " ( Entrev i sta a mujer Q ) .  

Esto les genera u n a  contrad icc ión porque saben q u e  e s  importante. q u e  tendrían 

que haber va lorado e l  conoc i m iento en su momento. pero que el presente no es e l  t iempo 

para arreglar e l  problema. s ino e l  fu turo . Fu turo que  es cercano. que genera i ncert i dumbre 

en los jóvenes. en el que a lgunos s ienten que  deben hacer a l go para estar mejor preparados. 

m ientras a otros no les i nteresa. no observándolo como un  prob lema . 
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En el  uso de procesadores de texto los jóvenes t ienen un  mayor desempeño. así 

como i nterés en  su uso. debido a que es la  herram ienta que emplean d iar iamente pa ra 

rea l izar sus tareas. Su  importanc ia  rad ica en que  a pesar de ser un  programa para rea l izar 

en su mayoría t rabajos para el l i ceo. este s imp l ifica la tarea . A través de los procesadores de 

texto los jóvenes opt im izan �I t iempo. les perm ite hacer los trabajos con mayor fac i l idad 

y pro l ij idad . S i n  embargo. a l gunos de los jóvenes entrev i stados no están de acuerdo en 

e sto ú l t imo. Para estos a l  hacer e l  trabajo en la computadora saca la impronta persona l .  

la forma en  que lo hace cada u no. A l  hacerlo en computndora se  un i fican las l"uentes. 

los formatos. espec ia lmente c uando los pro fesores i nd ican un  determ inado t ipo. De esta 

mnnera a lgunos jóvenes lo prefieren.  debido a que es a lgo que ya v iene predeter111 i nado. 

no exige esfuerzos. pero otros lo rechazan por no perrn it í rse les demostrar su personal idad 

a travé de la presentac ión de los trabajos. 

E l  hacer los trabajos a mano se asoc ia  con la idea de una tarea engorrosa. que 

ex ige dedicación y atenc ión .  por lo que es rechazada por los jóvenes ni  tener la pos i b i l idad 

de u t i l izar una tecnolog ía q ue les fac i l i ta la tarea . Esta es cómoda. es práct ica. per111 ite 

ahorrar t iempo. ya que se pueden hacer las cosas de forma más rápida :  . .  Me parece más 

sencillo hacerlo en la computadora, porque a 1 1eces hacerlo a mano cuesta por la 

prolijidad. Mismo lllgunos pl'<de.rnres nos dicen el tamaí1o de letra que tenemos que 

usar, el título y eso tefllcilita, es más .'lencillo. Tllmbién por ejemplo en el caso defi'licll 

hacen i1�lormes semanllles, entonces gullrdo la estructura y 110 tengo que hacer todo 

de 1111e1•0, cambio el procedimiento nadll más. A horrll.\º trah<�io y tiempo " ( Entrev ista a 

joven m ujer S ). 

Los jóvenes así  s ienten que pueden hacer las  tareas de u na forma más d i nám ica. 

usando una tecnología acces ib le  y am igable para e l los .  Tanto c h icas corno ch icos en fat izan 

l a  fac i l idad que t iene el uso de este programa y e l  t i empo q ue ahorran hac iendo lo trabajos 

de esta forma. Para e l los e l  poder opt i m izar su t i empo es fundamenta l .  Se desarro l la as í  

una mayor econom ía del t iempo debido a la rac ional izac ión y la automat izac ión de la 

v ida cot id iana en e l  uso de estas tecno log ías .  ( Rub io  G i l :  2009 ) Cuando menos tengan 

que dedicarle a la  rea l izac ión de una tarea mejor. Los jóvenes tratan de ded icarle e l  mayor 

t i empo pos i ble a las act i v i dades ociosas. las cua les  m uchas veces se re lacionan con e l  uso 

de la co111putadora . aunque con otros fi nes. 

Para la producc ión de los trabajos que los profesores obl igan a rea l izar. las c h icas 

y los ch icos deben buscar mater ia l  que le  s i rva  para la rea l izac ión de los m ismos. Es de 

destacar que a pesar de la  i m portanc ia  que t iene i nternet como med io de comun icación e 

i n formac ión.  para estos jóvenes los l i bro t ienen igua l  o mayor importanc ia  a l  momento 

de buscar i n formac ión .  A pesar ele que conc urri r a una b ib l i oteca hoy en d ía no es muy 

frecuente. muchos de los jóvenes s iguen preti r iendo el  l i bro cuando neces itan i n formac ión 

de unn mater ia en part i cu l ar. o a lgunn i n l'ormnc ión espec ífica que les p id ió e l  profesor. 
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Según un estud io  rea l i zado en jóvenes u n i vers i tar ios:  . .  El l i bro es aún e l  punto 

de referenc ia desde e l  cual  los jóvenes un i vers i tar ios va loran los procesos de lectura .  lo  

que i nd ica q ue. a pesar de no tener háb i tos de lectura l i neal  fuerte. s í  que lo cons ideran 

un  referente i nmed iato. asoc iado a u n  procesam iento de i n formac ión no d i spon ib le  en su 

tota l idad . E l  l i bro s igue s iendo un eje const i tu t i vo  de la búsqueda de i n formac ión para e l  

estud io  
. . 

( Arglie l lo :  20 1 1 :  1 2 )  

Los jóvenes prefieren el  l i bro en la  medida en que estos le fac i l i tan l a  tarea. 

debido a que el l i bro trata de un tema espec ífico. co1110 lo expresa un joven : "con trabajos 

referentes a química o física es muy d!fícil encontrar en Internet. Porque el libro se 

re,fiere bien a un tema, en Internet es más ¡{eneral'' ( Entrev i sta joven hombre E )  En 

cambio en i n ternet la i n formac ión es var iada. son m uchas las  fuentes de i n formac ión que 

tratan de lo m i smo. por lo  que es d i fíc i l  saber cuá les son las correctas. La i ncert idumbre 

que  genera buscar i n formac ión en I nternet no la generan los l i bros. debido a que  se les 

t iene otra confianza por no ser i n formac ión anón i ma .  Al rest r ing i rse a temas re lac ionados 

espec ífica111ente con las materias que se cursan . los jóvenes s iguen prefiriendo los l i bros . 

Se valora as í  e l  l i bro por su pract ic idad curricu lar  a l  l i m itarse la i n formac ión al conten ido 

de la mater ia .  

La búsqueda de i n formac ión en i nternet se desarro l la .  preferentemente. para 

conten idos que puedan complementar la i nformación de los l i bros o actua l izar la .  Es 

dec i r  que se produce dos modos ele acceso a la  i n formac ión :  desde e l  l i bro. en e l  cual  la 

i n formac ión es l i m i tada y centrada a la mater ia .  y desde i nternet. en e l  que es abierta y se: 

rea l iza con e l  objet ivo de complementar la primera .  

A l  tener que  buscar biogra fías. o temas de c u lt u ra general o act ua les, hace que 

los jóvenes prefi eren emplear I n ternet a través de l  uso de motores de búsqueda. Google 

es e l  preferido. aunque también e l  u so de pág i nas como W ik i ped ia  o R i ncón del  Vago 

son ut i l izadas con e l  m i smo fin .  A l  emp lear los 111otores de búsqueda los jóvenes deben 

crear cr i terios subjet ivos de selecc ión de la i n formac ión .  Pa ra esto rev i san las pri meras 

pág i nas que aparecen en la búsqueda. comparan sus conten idos y e l igen cual le puede 

l legar a serv i r  más según lo q ue neces i tan:  otros e l i gen pág i nas que sean ava ladas por 

un i versidades. o que su do111 i n io sea educat i vo .  Ta111b ién ex i ste un  grupo de jóvenes que 

pre fiere ut i 1 izar las pági nas antes mencionadas. a pesar que m uchos de los profesores 

proh íben su emp leo para la rea l izac ión de los trabajos .  Según como lo  expresa uno de los 

entrev i stados : "En realidad buscamo.\· en el buscador y lo más completo que .miga es 

lo que ponemos. Hay muchos blog'I que sirven. También e.\'ttí Wikipedia que está más 

o meno.\· mal. Pero la it�formación que suben otros hay veces que está bastante bien '' 

( Entrev i sta joven hombre .1 ) .  
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Como se puede ob ervar tantos ch icos como ch icas t ienen los conoc im ientos para 

desempeñarse en estas pág inas según sus objet ivos e i ntereses . 

Emplean as í  d i ferentes estrategias para rea l izar un  uso con sent ido de estas 

tecnolog ías. Según sus necesidades e i ntereses es q ue prefieren usar unos u otros cr i ter ios .  

La búsqueda de i n formac ión genera i ncert idum bre en los jóvenes. debido a que 

no t ienen cr i terios para la búsqueda de la m isma .  No expresan que tengan a lguna técn ica 

confiab le  o que se les haya enseriado a emplear de a lguna forma determ i nada los motores 

de búsqueda para encontrar i n formac ión académ ica .  Esto hace que los ch icos comparen  

los  conten idos de las pág i nas. rea l icen un  resumen de lo que  a su cr i ter io l es  parece q ue 

es correcto. y copien y peguen d icha i n formac ión .  ensamblándola entre s í .  A l  presentar 

conten idos de d i ferentes pág i nas los ch icos y ch icas s ienten que e l  trabajo está b ien .  

deb ido a que usaron d i ferentes ruentes de i n formac ión.  aunque la i ncert idumbre q ueda 

presente . 

A lgunos de los jóvenes. en la búsqueda ele l a  comod idad y econom izac ión del 

t iempo. pref ieren emplear W ik i pedia .  R i ncón del  Vago o pág i nas s i m i lares. reproduc iendo 

su i n formac ión de forma l i tera l  o cambiando la  forma en que la m i sma se encuentra 

expresada para q ue no se detecte q ue se copió y pegó. 

Los jóvenes al rea l izar estas práct icas desa fían la autoridad de los profesores a l  

no cump l i r  con  lo que estos demandan y a l  querer engai'ía r los .  E l los son conscientes que  

lo  que hacen no está b ien .  pero igua l lo s iguen hac iendo. debido a que perm ite ahorra rl e s  

t iempo .  

E l  rea l izar los trabajos en la computadora o buscar i n formac ión en I nternet. 

perm i te que los jóvenes rea l icen un  in tercambio de la i n formación constante. Trabajos 

q ue deberían ser i nd i v idua les se transforman en grupa les grac ias  a que l a  comun icac ión 

es i nmed iata y perm i te l a  comparac ión y e l  i n tercambio de mater ia les aud iov i sua les .  

También trabajos grupa les. que antes ob l igaban a l a  personas a j un tarse para rea l izarlos. 
ahora se hacen a través de I nternet con e l  uso de las redes soc ia les. Ya no es necesario un  

espac i o  fís ico para e l  i ntercamb io de op in iones e ideas. no  es necesar io tras ladarse. lo que  

perm ite nuevamente ··guardar 
. . 

e l  t iempo para l a  rea l izac ión de  otras act i v idades. 

E te t i po de in tercamb io. que perm i te el uso de I n ternet. hace que también se 

estab lezca una nueva forma de re lac ión con los profesores grac i as al uso de plataformas 

v i rtua les :  . .  Mandaban tralu�¡o.\· escritos y tenías que hacerlos o hacerlos. Eran por 

tiempo. Pem a veces no te de¡a. Si vos lo dejaste para hacer a tí/timo momento y le 

preJfunta.\· a todo.\· como era, allí si tenías toda la i1�fár11wciá11 y lo fiada.\·. Eran de 

múltiple opciá11, entonces el tiempo .\·e te 1•a acortando. Y capaz que eso no les Jfll.\'to a 

lo.\· de 5". Pero no creo. Nos po11ía11 escritos ahí, exámenes, parciales, todo " ( Entrev i sta 

joven hombre ( ) .  
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Las m i smas cons isten en pág inas de i nternet que t ienen los l i ceos que s i rven 

para que los profesores co loquen i nformac ión de sus materias y materia les para que los 

a l umnos descarguen. as í  como trabajos para rea l izar por I nternet. As í  los jóvenes pueden 

acceder a los d i ferentes mater ia les y conten idos s i n  necesidad de acud i r  a l  i nst i tu to.  

También perm ite comun i carse con los profesores a t ravés de l  uso de correo .  lo que hace 

q ue se mantenga la i n teracc ión con los m i smos extra au la .  Es un  nuevo t i po de re lac ión 

que  se estab lece y que los jóvenes aprec ian porque les perm i te rea l izar trabajos desde sus 

casas. tener i n formac ión que ya se encuentra determ i nada por e l  profesor. por lo que  no 

se genera la i ncert idumbre de la búsqueda de la m i sma .  

Es una modernizac ión de las  d i nám icas de ensefianza que los  jóvenes va loran por 

sent i r las parte de u mundo. A l  ser las estructuras trad ic iona les adaptadas a las costumbres 

actua les. esta son bienven idas .  

S in embargo. e l  uso de esta tecno logía no es u sado por todos los profesores. lo  que 

var ios de los jóvenes cr i t i can .  

Ot ra herram ienta que  es usada tanto por los jóvenes como los pro fesores son los 

programas para la c reac ión de presentac iones. como pueden ser Power Point o Prez i .  

E l  pr imero e e l  q ue emp lea l a  mayoría d e  los jóvenes por e r  un programa que 

no les genera d i fi cu l tad y que los ayuda a l  momento de presentar un tema. como así  lo  

expresa uno de los  j óvenes:  

"Eo: Si, en realidad lo lrncemo.\· en Power Point o en Prezi. Pero yo nunca supe 

usar el Prezi. sigo usando el Power Point. 

ER: ¿ Por qué no te gusta ? 

EO: No, en realidad nos pasaron la página, pero nunca nos enseíiaro11 como 

usarlo. Sit::o con el viejo y conocido Power Point. ( Entrev i sta joven m ujer H )  

Este perm ite a través d e l  pasaje d e  d iapos i t i vas presentar tanto materia les v i sua les  

como de aud io. lo que hace que  las c lases sean más d i nám icas.  Con este formato de c lase 

los jóvenes perc i ben que sus compafieros prestan más atenc ión .  ent i enden mejor grac ias  

a l  uso de imágenes y son idos. Los jóvenes e tán  acost umbrados a los  med ios mas ivos de 

comun i cac ión que por lo que neces itan de esta c l ase de est ímu los para prestar atenc ión .  

Las c lases se vue lven más  d i vert i das. d i nám icas lo q ue hace que a los c h icos y c h icas les 

guste. 

S i n  embargo. para que esto resu l te la tecno logía debe ser bien ut i l izada en e l  

sent ido de  que  no cua lqu ier t i po de presentac ión genera que l o s  jóvenes q u ieran prestar 

atenc ión .  Las presentac iones deben expre. ar las ideas pr inc i pa les. tener imágenes. o 

formatos que ean l lamat i vos.  
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Es por esto que a pesar de que var ios de los profesores de los jóvenes entrev i stados 

usan estas tecno log ías, no s i gn i fica que los jóvenes se s ientan más i nteresados por las 

c lases. 

A lgunos de los jóvenes man i fiestan que les parece una buena idea el que se 

hayan i ncorporado a las c lases el uso de cai'íones para la presentac ión de trabajos con 

d iapos i t i vas :  Me gustll porque . . .  1 10 que este en todas las clase.\", pero sí un cambio, 

porque si no todos los día.\· con el pizllrrán, escribir, copiar . . .  " "Sí, entonces al¡.:ún 

cambio, lll¡.:unll prese11tació11, algún l 'ideo, al¡.:o d(ferente para hacer . . .  " ( Entrev i sta 

a joven hombre M). Las c lases son más d i nám icas.  entreten i das y perm iten exponer 

i nformac ión que antes no se pod ía.  como mostrar imágenes. v ideos o audios .  Los m i smos 

pro fesores notaro n  que las c lase u ando med io aud iov i sua les  genera ban más i n terés en 

los jóvenes. En uno de los l iceos de l  q ue a lgunos de los jóvenes fueron entrev istados. 

se i nc l uyó en cada au la  un cai'íón para i ncent ivar  a los profesores a usar estas nuevas 

tecno log ías al  momento de desarro l lar sus c lases. 

S i n  embargo, hay otros jóvenes que s iguen preii riendo el formato c l ás ico, ya sea 

porque e l  uso de d iapos i t i vas les d i fi cu lta entender las c lases al no poder sacar apuntes 

porque  las c lases son más ve loces: porque los profe ores al tener la i n formac ión en la 

d i apos i t i va t ienden a repet i r  lo  que la m i sma d i ce y no exp l ican o porque hace que tengan 

q ue prestar más atenc ión para entender las c last:s. Como expresn un  joven : "A Peces me 

parece que cullndo el pn�fe.rnr trae el Power Point es un poco aburrido, porque a veces 

pasan las diapositil'as y lo que haces es leer las diapositivas. No lo veo muy productivo " 

( Entrev ista a joven hombre L )  

Genera l mente e l  aprend izaje  de este programa e n  los jóvenes se in troduce en 

la  escuela .  en a lgunos casos en e l  l i ceo. y en otro d i rectamente se aprende de forma 

autod idacta. E l los i ncorpora n  el programa de forma que pueden expresar lo que qu ieren 

s in  tener mayores d i ficu ltades. Al  ser  u n  programa que lo perc iben como senc i l lo se 

prefiere ante otros más n uevos que req u ieren más ded icac ión o q ue deben ser aprend idos, 

como e l  Prez i .  Este programa, según  lo expresan los jóvenes, ha sido sugerido por los 

pro fesores para que sea u l i  1 izado.  S i n  embargo. ante l a  sugerenc ia  y recomendac ión 

del  pro fesor esta es rechazada por ven i r  de una persona mayor. Los jóvenes s ienten que 

se les está i nvad iendo u espac io c uando un  adu l to les d ice lo que deberían hacer. E l los 

saben q ue las tecno logías se encuentran mayormente aprop iadas en las generac iones más 

jóvenes y que t ienen ventajas. por lo que un profesor i n terfiera en su mundo se observa 

como una pérd ida de su autonom ía .  

Otros programas q ue también son ul i 1 izado . pero en menor med ida son e l  W indows 

Mov i e  Mah:er. que perm i te hacer v ideos y F lash, que perrn i te hacer presentac iones 

también.  pero más i nteract ivas .  
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Los jóvenes que usan estos programas poseen un  uso más avanzado que  les 

perm ite exponer las c l ases de una forma ali n  más d i nám ica q ue a t ravés del uso del Power 

Po i nt .  

En e 1 uso  que hacen los  jóvenes de los  programas q ue e l  los  mencionan se  perc i be 

que e l los t ienen i ncorporados y apropiados var io de los conoc i m ientos. ten iendo la  

capac idad de e leg ir  cuando usar cada programa según las d i versas s i tuac iones que se 

les p lantean. En la medida que el joven pueda resolver cuando debe o no usar estas 

herram ientas para rea l i zar las tareas q ue se le presentan en la  v ida cot id iana. se puede 

dec i r  que se ha apropiado de este conoc i m iento. 

Tanto los ch icos como las c h icas t ienen los conoc i m ientos para desempeñarse con 

este t i po de programas. as í  como sus s ign i ficados con respecto a l  uso de los m ismos son 

s i m i lares. Esto denota que la  i ncorporac ión de estos conoc i m ientos ha s ido s im i lar para 

ambos sexos. no generándose d i ferenc ias  ampl iamente v is i b les .  S í  ex isten d i ferenc ias  en 

los usos. pero no se re lac ionan d i rectamente con el  género de los jóvenes. Tanto hombres 

como m ujeres t ienen n ive les bás icos. i n termed ios o avanzados del uso de programas. 

segú n  lo que expresan en las entrev istas. Estas d i ferenc ias podrían estar asoc iadas a la 

formas en cómo se imparte e l  uso de los programas en los d ist i ntos centros educat i vos. a 

la edad en que se empiezan a i ncorporar estas tecnologías .  y por lo tanto a la mot i vac ión 

e i nterés que se les genera para usarlas.  

La apropiac ión de este conoc i m iento hace que los c h icos y c h icas e tén en una 

pos i c ión de elegir cuando usar  las d i ferentes herra m ientas. depend iendo de sus necesidades. 

objet ivos e i ntereses. Los jóvenes rea 1 izan un uso estratégico cont i nuo de los programas 

de computac ión .  espec ia lmente cuando rea l izan trabajos para e l  l i ceo . E l los saben que  

herram ienta deben emplear. c ua les  son las ventajas y desventajas de casa una y rea l izan 

un  ba lance de e l l o  antes de usarlas.  

E l  interés y la mot i vac ión son dos factores importantes para e l  aprend izaje de estas 

tecno logías. Esto se puede perc i b i r  con los conoc im ientos q ue t iene de Excel los jóvenes. 

Son pocos los que descr iben un uso i n termed io o avanzado. La mayoría aprend ieron 

en e l  l i ceo e l  u so de este programa. pero reconocen que  sus conoc i m ientos son bás icos 

y deberían refrescarlos. debido a que saben que los t ienen.  pero no los recuerdan .  Los 

j óvenes enfat izan que a l  no u t i l izar con frecuenc ia  este t i po de programas. as í  como 

las tareas del l i ceo tampoco demandan que se rea l icen trabajos ut i l izándo los, e l los no 

pract ican y por lo  tanto van perd iendo este conoc i m iento: "Creo que Excel por e¡emplo 

hice el curso en el liceo, pero ((hora sí lo u.r;o tengo que pemw: Lo sé h(fcer, pem es 

(figo que no me piden todo el tiempo. No lo aplico tanto ''. ( Entrev i sta a joven hombre L ) . 

S in  em bargo. reconocen que  a futuro lo van a neces i tar lo que  a lgunos le genera 

c ierta i ncert idumbre y a otros no les preocupa porque s ienten que  e l  conoc im iento esta y 
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que en el momento en que se necesi te no van a tener mayores  problemas en emplear lo .  

E l  que los jóvenes tengan i ncorporados estos conoc i 11 1 ientos. q ue rea l icen un  

uso estratég ico. no s ign ifica que t ienen de por s í  entonces un  conoc i 111 iento comp leto o 

avanzado.  Este es un  e le111ento que en e l  d i scurso es d i fíc i l  de eva l uar y por lo  tanto no se 

puede rea l  izar una conc lus ión .  

U so y conocimiento a fu turo :  ¿es im portan te tener un certificado'? 

Hablar de l  futuro es un lema que m ientras a lgunos jóvenes les preocupa y les 

genera i ncert idumbre. a otros l e  restan i 111 portanc ia  o lo observan co1110 a lgo lejano. que 

en  e l  presente no t iene i 111 portanc ia .  

E re levante saber s i  los  jóvenes se  s ien ten preparados para e l  futu ro. para 

desempeñarse en el entorno labora l .  y si creen tener las herram ientas necesarias  para 

d icho dese111peí'ío. así  co1110 s i  para e l los e l  uso de estas nuevas tecnologías es necesar io .  

Muchos de estos jóvenes no saben todav ía que es lo que  qu ieren hacer a futuro .  

Es una etapa importante para e l los en la que com ienzan a defi n i rse vocac iona l mente y 

se deben tornar dec is iones. A lgunos qu i eren ser i ngen ieros. otros abogados. arqu i tectos. 

period i sta deport i vos. entre otras tantas profes iones. pero más a l lá de la d i vers idad de 

las carrera la mayoría concuerda que actua l mente no so lo es importante saber u t i l izar 

las d i ferentes tecno logías. s i no que necesario. funda111enta l  y bás ico.  Los jóvenes t ienen 

consc i enc ia de que a fut u ro. e l ija e la carrera o trabajo  que se e l ija .  el saber usar la 

computadora e i nlernet es i 111 presc i nd ib le .  

A lgunos enfat izan más  en  e l  u o de I nternet. ya que es importante co1110 111ed io  

de co111 u n  icac ión e i n for111ac ión .  E l  111 i smo genera oportun idades. co1110 por ejemplo 

labora les. que solo son i n formadas por e l  111 i smo y que a l  q uedar por fuera se estarían 

perd i endo las m ismas. como lo  expresa una joven :  "A denuí.\· mudws veces, aunque no 

lo necesites e11 el traht�io, pero contactan por Internet. A hora ltay páginas que pones 

tu pe1:fil y el currículum y te contllctan por llhí. Me parece que si 110 sahes usar Ullll 

computadora, te perde.\· oportunidades que están buenas " ( Entrev ista a joven mujer H )  

Además 1a111 b ién per111 i te estar actua l izado con l a s  ú l t i 111as not ic ias e i nformac ión .  

lo que  hoy en día es 111 uy i 111portan1e para d i versos trabajos y carreras. 

Otros jóvenes hacen h i ncapié en e l  uso total de la co111 putadora. no sólo de I nternet. 

Se deberían tener los conoc i m ientos básicos para por desempeñarse en cada trabajo .  Por 

ejemplo.  e l  uso de procesadores de textos hoy en d ía es fundnmenta l saberlo. debido n que 

la escr i tura a 111ano ha quedado obso leta . 

Para poder emplear l a  computadora de for111a correcta se debe saber usar la m i sma.  

lo  que para los jóvenes i 111 p l ica tener los conoc i 111 ientos. 
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A lgunos de el los creen que sus  compaí'ieros están preparados y q ue t ienen e l  

conoc i m iento y l a s  herram ientas para defenderse. aunque sea bás ico. debido a l a  fac i l idad 

en e l  acceso q ue ex iste act·ua lmente .  S i n  embargo. para otros su generac ión .  sus pares. 

no están preparados. s i no que creen e tar lo por el u o constante que rea l izan de las redes 

soc ia les: "Para utilizarla para trahc�jar, y 110 estar siempre en las redes sociales. Estar 

siempre en el Facehook, por ejemplo. Hay que saberla utilizar, sino 110 sirve de nada " 

( Entrev i sta a joven hombre E )  

Según e l  d i scurso. saber usar las redes soc ia les  no e s  saber usar l a  computadora .  

Se t iene consc i enc ia  ele que e s  i m portante saber usar l a  computadora en todas sus 

func iona l idade . pero no se hace nada para desarro l lar más conoc i m iento .  

E l  tener l o s  conoc i m ientos s ign i fica q ue fueron i ncorporados tanto de forma 

autod idáct ica como a t ravés de las ins t i tuc iones educat ivas o de cursos pri vados. 

Los pri meros genera lmente corresponden a uso más bás icos. debido a que  

c uando aparecen las d i ficu l tades estos no bastan para rea l izar un uso más  completo. 

Los conoc i m ientos impart idos en los i ns t i tutos pueden ser variados. desde bás icos hasta 

más avanzados. segl'1 11 cada i nst i t uc ión .  Genera l mente es en los cursos pri vados que se 

profund iza más en los conoc i m ientos ex i stentes. as í  como se aprenden nuevos. como 

aque l los que se desarro l lan  en los cursos de d i seí'io web. 

Cuando los cursos on impart idos por ins t i tutos de i n formática los m ismos entregan 

al nna l  del curso un d ip loma que cert i fica que se rea l izó el m i smo. A lgunos ins t i tu tos 

educat ivos ava lados por centros de i n formát ica también entregan estos cert i ficados. 

Ex i sten op in iones d iversas dentro de cada grupo. pero en su mayoría las mujeres 

va loran pos i t i vamen te el  tener un cert i ficado. es dec i r  a lgo que compruebe q ue se t iene e l  

conoc i m iento. m ientras que  l o s  hom bre creen que  t iene más  va lor tener e l  conoc im iento 

en s í  m ismo. y no tanto e l  d ip loma. el cua l  puede no estar d ic iendo la verdad. debido a que 

los conoc im ientos caducan.  Así  lo expresa una de las ch icas entrev i stadas: · 'Lo que pasa 

que si l 'OS vas a u11 cur:w, te e11se1ia11 todo, por ejemplo, da.\· un examen internacional, 

te dan un diploma que dice yo soy, yo que sé, capo en el Excel, pero si vos lo aprendes 

solo no tenés eso, tenés que ir vos y decir ·:1•0 sé usar pe1fecto el Excel, pero lo aprendí 

yo por mi cuenta. Es tu palabra contra 1111 diplomita"" ( Entrev i sta a joven m ujer K ) . 

E l  tener un  d ip loma para los jóvenes se vue lve va l i oso a l  momen to de buscar un 

trabajo .  Este se vuelve importante a l  momento de post u larse para u no.  donde genera lmente 

los cert i ficados toman importanc i a .  E l  cert i ficado para las jóvenes perm i te comprobar e l  

conoc i m i ento q u e  s e  d ice tener. S e  toma en serio. 

El conoc i m iento es importante tenerlo. e l  saber cómo dcsem peí'iarse. pero debe 

ex ist i r  a lgo que compruebe que se t iene.  
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Para a lgunos de los jóvenes varones e l  conoc im iento por s í  m ismo e el que 

va loran más.  E l  cert i ficado puede ser importante. pero e l  conoc i m iento es el  que se debe 

tener s iempre presente. E l  aprend izaje autod idacta es más va lorado. debido a que es un  

conoc i m iento q ue q ueda f ijo porque es  e l  que se  ap l i ca  más .  E l  pract icar  e l  conoc im i ento. 

apl icar lo es lo más importante para estos jóvenes:  "'Para mí, como lo sé yo hoy, para mí 

lo mejor e.,. ensayo y errm: Pero creo que hay algunas per.wmas que lo pueden entender, 

que pueden ir a esos cw·.rn.,·. saber y aprender todo, pero para mí no fue a.\"Í. No aprendí 

nada. Di;:o de Excel, lo que sé que no se usm: Eso es como que quedó allí. El diploma 

dice como que lo sé, pero no es así. ( Entrev i sta a joven hombre .1 ) .  

Para otros el  cert i ficado es a lgo bueno.  no lo más va l ioso. pero í necesario a l  

momento de  buscar un  trabajo .  Se le t iene c ierta desconfianza a l  cert i ficado, debido a que  

puede estar l legando a representar y dec i r  a lgo que en rea l idad no es .  Esto genera a lgunas 

i ncert i dumbres en los jóvenes que se cuest ionan s i  deben o no presentar a lgunos e le los 

cert i ficados que  t ienen a futuro .  debido a que no ienten que  tengan esos conoc i m ientos 

que d i ce tener. 

Por otra parte. a lgunos jóvenes destacan l a  importanc ia  de l  cert i fi cado al momento 

de postu l arse a un  t rabajo. en e l  que tener cert ificados puede hacer d i ferenc ias entre los 

cand idatos. Se puede tener e l  m i smo conoc i m iento que e l  otro. pero si el otro t iene a lgo 

que lo compruebe este va a tener más pos i b i l idades de ser e legido. 

En una soc iedad cada vez más compet i t i va  e l  tener cert ificados se v ue lve un  

e lemento muy i m portante a l  postu l a r  a los  trabajos y l os  jóvenes son  consc iente de e l lo .  

La com u n icación a través de las redes socia les 

Con las transformac iones que han v i v ido los med ios de comu n icac ión en estos 

ú l t imos años se han creado nuevas necesidades de consumo de los m i smos. Con el  

paso de l  t iempo la neces idad de comu n icarse ha aumentado. Primero fue a través de las 

cartas las cua les pod ían demorar d ías. meses o hasta años en l legar. según e l  l ugar donde 

estuv iera e l  receptor de la m i sma.  Luego con l a  invenc ión del te légrafo y a posterior el 

teléfono el  contacto se h izo más frecuente e i nmed iato. Se pod ía comun i carse de forma 

ora l. escuchando a la otra persona como si est uv iera persona l  rnente. 

Con la c reac ión de l a  te lefonía móv i l  e i nternet. aumentó la neces idad de 

comun i carse . Ya no basta con hablar por te léfono una o dos veces al d ía .  s i no que ex iste 

la neces idad de estar s iempre conectados. porque  · ·conectados podemos má ·· como d icen 

un  s logan de una empresa de telefonía móv i l  e in ternet. 

La comun i cación surge como uno de los mayores i ntereses que t ienen las ch icas 

y c h i cos de este estud io .  la cual rea l izan preferentemente a t ra vés de las redes soc ia les .  
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Los m i smos se desenvue l ven sin d i fi cu l tades en las m ismas. i ncorporándolas a su v ida 

cot id iana .  I n ternet les perm ite a los jóvenes autorregu lar  sus 1 referenc ias  y su t iempo 

y desarro l lar una comun icac ión que  se acopla a sus i ntereses. est i los. es dec i r  una 

comun icac ión abierta. l i bre y mu l t i d i recc iona l .  ( Rub io  G i l :  2009 ) De aqu í  es que deriva 

e l  in terés en la comun icac ión y espec i a lmente en las redes soc ia les .  

Los objet i vos e i ntereses que t ienen cuando se conectan a las m ismas es d i vert i rse. 
contactarse entre am igos o fam i l iares. i ntercambiar documentos y también i n formarse . 

E l  Facebook es la red soc i a l  prefer ida por los jóvenes. a la que  le s igue e l  Tv.t itter. l a  cua l  

también perm ite i nteract uar. pero el  i n tercambio de i nformac ión es más restr ing ido .  

Así  como antes los serv ic ios de mensajería.  correo e l ectrón ico y sa las de chal eran 

los favoritos de las generac iones anteriores. ( como se puede ver en  estud ios anteriores.  

como los de .José Paz Cabrera y A lvaro Gascue )  las redes soc ia les  no só lo i ngresan a 

la l i sta. s ino que e l i m i nan a las demás.  Un ejemplo es la desapar ic ión del  serv i c io  de 

mensajería i nstantánea Messenger ( M SN ) ocurr ido en abri l de este aí'ío.  comun icado por 

la empresa M icrosoft . 1  

Para los jóvenes las redes soc ia les  forman parte de su cot i d i ane idad . Todos los 

d ías le ded i can por lo menos dos horas a conectarse a l  Facebook .  

Esta red soc ia l  l e  perm ite estar e n  contacto constante con sus amigos. saber que 

están hac iendo. hablar con varios de e l los a l  m i smo t iempo,  a pesar de que no estén 

haciéndolo personalmente. 

E l  tema del t iempo es rec urrente en e l  d i scu rso de los jóvenes. Deb ido a la  fa lta de 

t iempo e l  u so de la  red soc ia l  les permite a los jóvenes poder estar i n formados e le varias 

cosa en e l  m i smo momento. No  sólo se puede entablar conversac iones con d i ferentes 

personas en s imu l táneo. s ino hacer conversac iones grupa les. o rea l izar i ntercambio de 

i n formac ión .  Además también perm ite estar i n formado de los gustos de las personas. de 

los i ntereses. de lo  que h i c ieron .  

En  un  m i smo l ugar se  encuentra toda la i n formac ión necesana para estar 

actua l izado. s i n  neces idad de tras lado.  s i n  neces idad de usar más t iempo .  

L o  paradój ico e s  q u e  l a  fa lta d e  t iempo sea una preocu pac ión .  cuando luego los 

jóvenes adm i ten estar conectados por lo menos dos horas por d ía .  S i n  embargo. lo jóvenes 

expresan que el pasaje del  t iempo es mayor c uando se encuentran usando la computadora. 

y a lgu nos hasta adm i ten que es una pérd ida de t i empo .  

Tanto ch icas y ch i cos  perc i ben que muchas veces se  rea l iza u n  u so exces ivo de  las 

redes soc ia les .  Hasta a lgunos l a  ca l i fican como v ic io .  

:?. Dispo n i ble en hrt p : //www. i n  fobae .com/notas/6 7986.>-M icrosoft-conli nno-que-1\ l esse11ger-

desaparece-y-se- fusio11a-co11-Skype .htm I 
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Sin embargo. es  i n teresante observar en e l  d i scurso corno s iem pre es e l  . .  otro .. . 

es la .. gente·· . es dec i r  son los derná los que hacen este uso. nunca i nc l uyéndose en el 

m ismo: . .  A l¡::una gente es muy adicta a eso, estar en Facehook y en Twitte1: Están todo 

el día. Eso te resta 1 •ida social. Te saca tiempo a otras actividades " ( Entrev i sta a joven 

hombre D) En este caso no ex i ste un  " 'nosotros .. . un  los ·jóvenes· · . s i no que son los otros .  

personas indefi n idas. las que rea l izan este t i po de uso por ser v i sto corno a lgo que  es 

i ndebido. 

Por otra parte. los jóvenes perc i ben que debido a que se i nteractúa más por las redes 

soc ia les. e l  contacto personal se ha desva lorizado un poco. No es que se e l i m ine del todo. 

pero sí es menor al que se rea l izaba antes. Pa ra los jóvenes esto representa un e lemento 

negat i vo de l  uso de las redes soc ia les. pero debido a la rap idez y fac i l idad con que se 

puede rea l izar la i nteracc ión con otras personas. se s igue usando la red soc i a l  corno med io 

de comun icac ión .  Desde la perspect i va de Bauman se puede observar que el  desarro l lo 

de estas nuevas re lac iones generan una nueva i n t im idad. en la que las re lac iones son cada 

vez más lazas ( Baurnan:  2005 ) .  Esto supone una . . t rans formación fís ica y s imból ica de 

la rea l i dad . . .  y una adaptac ión de la persona a las máqu i nas. sus t i empos. i nmed iatez. 

versat i l i dad. di pos ic ión de las tareas. etc . " " .  ( Rub io G i l :  2009: 2 5 ) 

Lo contra rio ocurre con el contacto con las  personas que se encuentran en e l  exterior. 

A través de las redes soc ia les y otros programas que perm iten hacer v ideo l larnadas. como 

Skype.  las personas pueden comun icarse de forma instantánea con aque l los fam i l iares 

o amigos que se encuentra n  en e l  exterior. Lo que antes requería t iempo y gastos de 

comun icac ión. actualmente es rápido y gratu i to. De e ta manera se puede no solo hablar 

con la otra persona. ino verla a través de la cámara web. 

Es re levante ante estas s i tuac iones el observar cómo van perd i endo va lor los 

v íncu lo  personales con aquel las personas más cercanas. y como se refuerzan o mant ienen 

con aquel las personas que se encuentran en e l  exterior. Se podría dec i r  que las nueva 

tecno log ías a lejan  a los cercanos y acerca a los lejanos. 

Sin embargo. este a lejam iento es re lat i vo. debido a que a través de las redes soc ia les 

los jóvenes se acercan desde otros lados. como por ejemplo. a t ravés de l a  creac ión de 

grupos de am igos. o de compañeros de l i ceo. Estos grupos perm iten a los ch icos y ch icas 

tener un  l ugar prop io dentro de la  red soc i a l .  Estos grupos a l  ser privados so lo  pueden 

formar parte aque l las personas que son parte del m i smo. 

A t ravés de los m ismos los ch icos y c h icas intercambian i n formac ión de l  l i ceo. 

proponen act i v idades para rea l izar o s imp lemente in tercambian gustos e i ntereses. 

Depend iendo la  característ icas ele los grupos el  t i po de i ntercambio que se rea l iza. A 

través de estos lo que se hace es reforzar la construcc ión de ident idad de cada grupo. la 

cual empieza en e l  mundo rea l  y se complementa en e l  v i rtua l . 
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I nternet puede ser un n uevo escena rio de in teracc ión soc i a l .  pero esta i n teracc ión 

es estrechamente integrada a l  m undo fís ico. y los do ámbi tos se trans forman mutuamente.  

Para aque l los  jóvenes que no rea l izan un  uso frecuente de las redes soc ia les.  

o d i rectamente no lo rea l izan. el no hacerlo hace que queden por fuera de este mundo 

v i rtua l  q ue actua l mente se encuentra fus ionado con e l  rea l .  por lo que a l  estar por fuera del 

primero en consecuenc ia q ueda en parte fuera de l  segundo. Un ejemplo es con los eventos 

que  se rea l i zan .  como por ejemplo.  el organ izar un a ado. por lo cua l  l as  personas que no 

se encuentran en l a  red soc i a l  no se enteran de los m i smos. por lo q ue no as i sten.  

La mayoría de la informac ión que se i ntercambia  sólo se hace por este med io. 

por lo q ue las personas que no lo u san .  quedan no sólo por fuera de este mundo. s i no del 

mundo rea l .  

Como se aprec ia  e n  e l  d i scurso de los jóvenes cua lqu ier comun icac ión  o 

i ntercambio  de informac ión que se rea l ice en ese mundo v i rtua l  t iene consecuenc ias  en e l  

mundo rea l .  Debido a esto. tanto los ch icos como las c h icas t ratan de i n teractuar en esta 

red con aque l las personas que son conoc idas para e l los. o que son ta111 b ién am igos en el 

mundo rea l .  Los · ·amigo . . del mundo v i rtua l .  no t ienen por qué ser los a 111 i gos del m undo 

rea l .  aunque los jóvenes prefieren que esto sea así por un  tema de segur idad.  

Al ser una red en que la se i nterca111b ia  mucha i nformac ión .  y sobre todo 

personal  ( datos persona les. fotos. v ideos. entre otros )  los jóvenes prefieren compart i r  esa 

i n formac ión solo con aquel las personas que conocen de forma persona l .  o q ue son am igos 

de sus am igos per onales .  

E l  i nterca 111 b io ele i n formac ión constante.  com un icando q ue es lo que  se está 

haciendo. así corno v iendo que está hac iendo el otro es 111uy i 111portante.  Se busca q ue 

la otra persona sepa q ue es lo q ue se está hac i endo para que de esta manera se desarro l l e  

un  i ntercambio .  Los  jóvenes usan más e l  Tw i tter para esto. Los  jóvenes perc i ben que 

otros jóvenes cont i nuamente t ienen la neces idad de exponerse, de expresar lo que están 

haciendo. para que sus am igos ava len su act i v idad . Según Paz Cabrera · · fos jóvenes se 

repre entan la Red así .  como un espac io donde todo puede ser m i rado y todo puede ser 

mostrado. Es frecuente su representac ión co1110 un espac io s i n  censura . d i spon ib le  para 

q u ien qu iera fantasear 111 i rancio sus objetos de deseo 
. .

. ( Cabrera ; 200 1 : 5 6 )  

Según l o s  jóvenes l o s  mayores riesgos de  la  red soc ia l  son l a  expos ic ión púb l ica. 

la  v io lación de privac idad y la fa l s ificación de ident idad . 

A l  ex is t i r  l i bertad de acceso y expres ión la privac idad q ueda expuesta a l  púb l ico .  

S in  embargo. los  jóvenes emplean d i ferentes mecan i smos para ev i tar l a  expos i c ión :  . .  Que 

por ejemplo compartf\j(Jto.\· . . .  o sea se puede cuidar de una forma que es viendo quiénes 

son tu.\· amigos, o quienes te .\·ig11e11 en el caso de Twitter, pero . . .  mucha.\' veces quedamo.\· 

como expuesto.\· a donde estamos, que lrncemo.\' . . .  · ·  ( Entrev i sta a joven hombre N ) .  
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Para e l los depende de cada uno los riesgos que se pueden l legar a tener y las 

medidas de segur idad a tomar. Cada uno es el  que e l ige que exponer e le su i n t i m idad y es 

consc iente de las consecuenc ias  que puede l legar a tener. 

Además a l  ser u n  mundo en el que los padres no t iene autoridad. los jóvenes son 

l i bres de expresarse como qu ieran .  pero s iempre s iendo consc i entes ele las consecuencias 

que pueden tener sus actos. 

La pr ivac idad para los jóvenes es a lgo muy i mportante y que sólo se q u iere 

compart i r  con aque l l os que se comparte en e l  mundo rea l .  De todas formas al usar las 

redes soc ia les  ex i ste una expos ic ión púb l ica que es i n herente al u so de l a  pág ina y que no 

se puede ev i tar. 

Con este u so de las redes soc ia les se re lac iona e l  uso del  te léfono ce lu lar. e l  

cual  ya no sólo se ut i l iza para env iar mensajes de texto y l l amar. s ino para conectarse a 

1 nternet , espec ia l  mente a 1 F acebook y Tw i tter. También ex iste u n  serv i c i o  de mensajería 

i nstantánea denom inado W hatsapp que s i rve para com u n icarse por mensajes a través de 

1 nternet. 

La mayoría de los jóvenes entrev i stados no rea l izan este t i po de u so del ce l u lar 

por no tener ce lu lares que lo perm itan.  por no tener I nternet en e l  ce lu l a r  o s implemente 

por no tener interés en este t i po de uso. 

Los que s í  t ienen los ce lu lares que perm i ten este uso. tanto c h i cas como c h icos. 

rea l  izan un  uso constante. de manera de estar s iempre conectado este donde se esté. como 

este joven lo expresa: A hom que tengo celular que se conecta a Internet, sí. Queriendo 

o no estas siempre conectado. E.\·tas durmiendo y te suenan la.\· not(ficaciones. A unque 

110 esté abierto el Facebook, te aparecen la.\· cosa.\·, También con Youtube, Internet 

Explorer podes usarlo. También el Whatsapp, que es un coso de men.w�¡e.\· gratis. Te 

mandan men.w�¡es a toda hora te llegan, mientras estés conectado a Internet. A cá en el 

liceo y en casa tenxo Wi Fi. (Entrev ista a joven hombre .1 ) 

Esto no solo imp l ica e l  uso que se le da a las redes soc ia les con la computadora.  s i no 

que se le suma e l  poder tras ladarse y poder segu i r  conectado. Hasta cuando la persona no 

se encuentra propiamente en la  red soc ia l  igua l  está debido a que igua l  se está conectado. 

Tamb ién  a lgunos jóvenes expresa que este uso constante del ce lu lar  per:i ud i ca 

las re lac iones personas con los am igos. La neces idad de estar actua l  i zado. conectado. 

i n formado. hace que los jóvenes pongan más atenc ión en las redes q ue en las personas 

m ismo. N uevamente se observa como las tecno logías a lejan a los cercanos y acercan a los 

lejanos. s iendo en este caso los propios jóvenes. pero que se encuentran  en ese momento 

en las redes soc ia les .  
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Las redes soc ia les no son e l  ún ico uso de I n ternet que  hacen los jóvene .. aunque 

sí e l  pr inc i pa l .  También e destacar que los jóvenes varones d ieron espec i a l  én fas is  a la 

bL1sq ueda de i n formac ión.  genera l 111ente re lac ionada a l a  secc ión deportes de los d iar ios. 

aunque también a i nformación period íst ica genera l .  Esta es una act i v idad que so lo es 

no111 brada por var ios de los varones entrev istados. ya que las mujeres en n i ngún momento 

mencionan el i n formarse como parte de sus in tere es al momento de conectarse . Esta 

es una d i ferenc ia  que no rad ica tanto en el  uso. ino en los in tereses de las ch icas y los 

ch icos.  Podría dec i rse que los varones t ienen mayor i nterés en i nformarse. pero sería una 

conc l usión errada para e l  materi a l  anal izado en este t rabajo .  

En lo  que conc ierne a l  uso de pági nas para escuchar m úsica, descargar programas. 

m i ra r  pe l ícu las o series. así como rea l izar compras por in ternet. tanto los jóvenes como 

las jóvenes rea l izan un  uso s im i lar  de las m i sma por como lo expresan en su d i scurso . 

A lgunos u t i l izan más a lgunas pág i nas que otras. pero no hay d i ferencias entre los géneros . 

Como se puede aprec iar en e l  d iscur o. tanto ch icas como ch i cos t ienen 

i ncorporados e l  uso de i nternet. sobre todo e l  de las redes soc ia les. Los mi rnos apl ican 

d i ferentes estrategias depend iendo sus objet i vos. por lo  que t ienen i ncorporados los 

conoc irn ientos y hacen un  uso estratégico del  m i smo.  Los ch icas y ch i cos no olo t i enen 

los conoc i rn ientos. s i no que saben en qué momentos se deben emplear. y son consc ientes 

de las consecuenc ias que  puede aparejar  el  apl icar los .  Hay conoc im iento y mot i vac ión 

para ut i  1 izar esta herram ienta .  
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CONCLUSION ES P R I N C I PA L ES Y N U EVAS PREG U NTAS A FUT U RO 

A l  anal izar los datos proven ientes de la EUT IC  20 1 O se observó que no ex isten 

mayores d i ferenc ias  de género en e 1 acceso que t ienen los jóvenes entre 1 6  y 1 8  años a las 

d i versas tec nologías de l a  i n formac ión. como el acceso a l  ce l u lar. I n ternet y computadora .  

S in  embargo. a l  estudiar e l  uso que hacen de las m i smas los resu l tados fueron 

d i ferentes. 

En e l  u so que hacen los jóvenes de la PC. espec íficamente de l as act i v idades q ue 

rea l izan y de las hab i l idades que t ienen incorporadas pa ra hacer un  uso con sent ido de 

las m ismas. se observó que  ex isten d i ferenc ias entre los jóvenes y las jóvenes. s iendo 

los primeros los que rea l izan en mayor proporc ión las act i v idades c las i ficadas como 

complejas. as í  como son lo que t ienen mayores hab i l idades en e l  uso de l a  PC. En este 

caso los hombres se aprop ian más del u so de la computadora .  debido a que  poseen mayores 

conoc i m ientos que les perm i te rea l izar un uso comp leto de e ta tecnología .  

En lo que  respecta a las act i v idades que  se rea l izan en I nternet. se aprec ió  q ue on 

las m ujeres las que  hacen un  mayor uso dest i nado a l  estud io .  Se produce de esta manera 

un  uso estratég ico de esta herram ienta en la med ida que  se emplea como herram ienta para 

desarro l lar e l  n i ve l  académ ico.  

Los hombres en menor med i da rea l izan este t i po de act i v idad. u ·ando i nternet más 

v i ncu lado a l  oc io .  Los jóvenes buscan entretenerse y a través de I nternet c umplen con su 

objet i vo .  

Cuando se i nc l uye e l  n i ve l  soc ioeconóm ico como una nueva var iab le c laramente 

se ident i fi ca que ex isten d i ferenc ias entre la cant idad de habi l idades desarro l ladas según 

e l  n i ve l  soc ioeconómico a l  cua l  se pertenezca. s iendo los q u i nt i les más pobres los más 

pe1j ud icados. 

En los que re pecta a l  género. este ·e conv ierte en un factor de des igua ldad en la 

med ida que in teractúa con los contextos más carenc iados. Snn las m ujeres pertenec ientes 

a n i ve les soc ioeconóm icos bajos las que t ienen en menor medida incorporadas las 

tecno logías. debido a factores económ icos. pero también soc ia les .  

Como se pudo aprec iar. es en los q u in t i les más bajos en  que  las m ujeres desarro l lan 

un  menor uso de I n ternet para e l  estud io .  así como para e l  oc io .  lo  que  da cuenta que  en 

las m ujeres más carenc iadas e l  uso de I nternet es m í n i mo o nu lo .  Esto podría asoc iarse a 

la idea de que  debido a que las m ujeres son genera lmente las que deben rea l izar las tareas 

del  hogar o cu i dados. no t ienen t iempo para rea l izar este t i po de act i v i dades. 

Sería pert i nente ana l izar de forma cua l i ta t iva los contextos en que las jóvenes de 

lo n i ve les soc ioeconóm icos más bajos v i ven .  para observar cómo ap l ican las tecno logías 

y qué s ign i ficados le dan a las m i smas.  
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E l  pertenecer a un  contexto soc ioeconóm ico favorable hace que los jóvenes 

puedan incorporar las tecno logías desde su n i ñez y poster ior adolescenc ia  lo  que  hace 

que tengan un  uso más " 'natura l izado" de las m i smas .  

Es entonces q ue se puede dec i r  que a mayor n i ve l  soc ioeconórn ico mayor es e l  

uso estratég ico que  hacen los jóvenes de estas tecnologías. 

En los n i ve les soc ioeconómicos de los jóvenes entrev i stados el género no se 

presenta corno un  factor de des igualdades. debido a q ue tanto las ch i cas como c h icos 

expresan en su d i scurso tener i ncorporadas las tecno log ías estud iadas. 

Los jóvenes se han apropiado de los conoc im ientos. debido a que desde su i n fancia 

se le están enseñando los m i srnos. ya sea desde la  educac ión formal o a t ravés de sus pares. 

así como los han aprendido de forma autodidacta Para estos jóvenes no son ajenos. s i no 

que " "nac ieron con e l los' · . como expresan a lgunos en las d i ferentes entrev i stas. 

Esta incorporac ión temprana les perm ite i nter iorizarse con las tecno logías de forma 

que los jóvenes puedan segu i r  i ncorporando las m i smas a medida que estas cam bian .  

A t ravés de l  uso y aprend izaje de las  d i versas tecno logías los  jóvenes van c reando 

su propio espac io en el cua l  rea l izan un i n tercambio constante de conoc im ientos por 

tener i ntereses s i m i lares. Es este i ntercambio el que los mot iva  a aprender. Debido a esto. 

cuando un adu l to qu iere aportar conoc im ientos se perc i be corno una i nvas ión de este 

espacio y pérd ida de autonom ía. 

Desde e l  uso de programas as í  como e l  uso de I nternet. los ch icos demuestran que 

t ienen los conoc i m ientos y por lo tanto las herram ientas pa ra desempeñarse a futuro .  Se 

perc i be que las tecno logías son herram ientas que perm iten e l  empoderam iento de estos 

jóvenes. hac iendo un uso de las m i smas or ientado a fines espec í ficos.  

A través de l  u so de las tecnologías como herram ientas complementarias pa ra e l  

estud io  los jóvenes son capaces de d i scern ir  de qué  manera u sar cada programa según sus 

i n tereses y objet ivos .  

S in  embargo. no s iempre los i n tereses y objet ivos de los  jóvenes son los m i smos 

que los de los profesores o las ins t i tuc iones educat i vas.  Para los primeros se podría dec i r  

que  e l  fi n  espec ífico es economizar e l  t iempo empleado en  e l  estudio, y a través  de l a  

i ncorporac ión y apropiac ión de estas tecnologías.  s e  puede cump l i r  con  este objet ivo en 

la med ida que s imp l i fican las d iversas tareas .  

De esta manera. la i ncorporac ión de l a  tecno logía no imp l ica d i rectamente que 

los jóvenes las empleen con e l  objet i vo de aumentar sus conoc im ientos o su rend i m iento 

educat i vo .  Sería necesario desde las i nst i tuc iones formales educar en la manera en que los 

jóvenes se deben apropiar de las tecnologías para sacar su máx imo provecho. a s í  como 

mot i varlos. a t ravés  de la construcc ión de nuevos i ntereses . 
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U na de las neces idades q ue se observa que t ienen los jóvenes es tener pautas y 

cri ter ios objet ivos para l a  bú queda de i nformac ión .  De esta manera los jóvenes tendrían 

las herram ientas necesarias para rea l izar sus tareas s i n  sent i r  i ncert idumbre sobre lo están 

hac i endo. 

En lo  que respecta a l  u so de las redes soc ia les. e l  pri nc ipa l  fi n  de los jóvenes es l a  

comun icación y e l  entreten im iento. 

Para logra r este objet ivo los jóvenes rea l izan un  uso consc iente de esta tecno logía. 

eva l uando las ventajas y desventajas de la m i sma. as í  corno demostrando tener 

con oc i 111 iento de los riegos que corren y p lanteando estrateg ias para e l  irn i nar los m i smos. 

A pesar de las desventajas que se p lantean .  como e l  u so exces ivo .  la desva lorizac ión 

de l  contacto persona l .  la expos ic ión púb l ica. entre otras. la ventaja  pri nc ipa l  es que perm i te 

c rear un  nuevo escenario de i n teracción soc i a l .  que se encuentra v i ncu lado d i recta 111ente 

al m u ndo fís ico. pero s i n  la necesidad del contacto persona l .  el cua l  con l leva más t ie111po 

que e l  contacto v i rtua l .  Como se puede aprec iar. nuevamente el crear una economía del 

t iempo surge corno objet ivo en la incorporac ión de esta tecno logía. aunque no sea e l  

pri nc ipa l .  

Las  n uevas tecnologías de  la i n formac ión de  la comun icac ión no  so lo  son 

herra111 ientas para ser usadas. s ino que se debe tener la capacidad de reflexión para saber 

cuá l  es e l  uso que debe hacerse de e l las y en qué momento. Los jóvenes de este estud io  a 

t ravés de su d i scurso demostraron ser consc ientes y tener capa e id ad reftex iva a 1 momento 

de hacer uso de estas tecno log ías. aunque s iempre or ien tados a sus in tereses y objet i vos .  

En  lo que  compete a este grupo de jóvenes e l  género no const i t uye un  factor 

de des igua ldad. por lo que podr ía conc l u i rse entonces que a n ive les soc ioeconóm icos 

s im i lares no se perc i ben d i ferenc i as importantes en el uso estratégico que hacen los 

hombres y muj eres .  Esto imp l ica q ue l a  educación impart ida a estos ch i cos y c h icas ha 

s ido igua l i tar ia. i ncorporando unos y otros los m ismos conoc im i entos y representando 

para e l los s ign i ficados s i 111 i lares. Esta educac ión fue impart ida por los d i ferentes agentes 

soc i a l i zadores. por lo que sería i nteresante para una fut u ra i nvest igac ión ana l izar qué ro l 

j uegan los agentes soc ia l izadores y s i  no es en e l  género en s í  m i smo. donde rad ican las 

des igua ldades en e l  uso estratég ico o con sent ido de estas n uevas tecno logías. uso que 

perm i te e l  empoderam iento de los jóvenes a futuro .  
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