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INTRODUCCIÓN 

En los procesos educativos, a medida que se ha institucionalizado el saber y se ha 
distinguido el saber prúctico (relativo a la e xpcricncia y a la intuición) del saber teórico 
(escrito. rormalizado, codificado), se han construido mecanismos mús sofisticados de 
legitimación y control de las prúcticas docentes, que culminaron con los sistemas compl~jos 
de l'ormación de personal para la ensefh1111.a. Frente a las exigencias del descmpeiio del 
nuevo rol del p roíesor y a 1 os problemas que p rcsenta su l'ormación en 1aactualidad,e1 
objetivo de la formación docente debe ser la construcción y el lortalecimiento de su 
capacidad de decisión en el marco tk un nuevo modelo institucional. en el cual .ejerza su 
papel en interacción con los demús agentes del proceso educativo y asuma su 
responsabilidad en la elaboración y aplicación de los objetivos. prioridades y programas del 
planeamiento institucional. 

La íormación de los docentes debcrú comprender, al menos el conocimiento de su 
disciplina. el compromiso de su acción y el pcrl'eccionamiento docente en actividad. 
Entendiendo esto último como un proceso en el que se lleva a cabo una revisión crítica de 
los problemas que presentan las prúcticas pedagógicas, con el fin de dirigir los csruerzos, al 
fortalecimiento de su actividad, y a inducir nuevas motivaciones y actitudes proíesionales. 

En virtud de lo anterior, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 en México1 

establece que. para superar los problemas que enfrenta la educación es necesario contar con 
un docente que: 

Posca un dominio cabal de su materia de trabajo 
Alcance una autonomía prof'csional que le permita tomar decisiones informadas 
Sea capaz de comprometerse con los resultados de su acción y evaluarla 
críticamente 
Trabaje en colectivo con sus colegas 
!vlaneje su propia formación permanente 

La misión del profesorado debe ser, en primer lugar, garantizar la mejor calidad en los 
procesos de ensc1ianza aprendizaje. En segundo lugar, contribuir a la investigación, tanto en 
lo que respecta a los campos propios de especialización académica como a las líneas de 
búsqueda institucional, dirigidas a la mejora de los procesos de ensciianza y aprendizaje en 
los diversos úmbitos educativos. 

En la actualidad. vi,·imos una época en la que el uso de la tecnología computacional y las 
telecomunicaciones en ambientes educativos viene demandando, cada vez más, la 
transl'ormación signi licativa de la prúctica docente. A pesar de los temores infundados que 
vaticinaban la sustitución o dependencia del proíesorado por las nuevas teenologias, cada 
\'el es mús notoria la importancia del prof'csor en la obtención de niveles de mayor calidad 
en el sistema educativo. 

1 
P111µru111a \acional dt..· hlth.."ill'!Úll :!UOI -200h 
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Con el auge y desarrollo de las tecnologías de la in formación y comunicac1on, esta 
importancia del profesorado no se reduce. sino mús bien se acrecienl<l, al comprobar que 
éste es un elemento crucial y necesario para conseguir los cambios y mejora del sistema. 
Sin embargo, no hay que olvidar que toda mejora al sistema educativo atraviesa 
ineludiblemente por un cambio de mentalidad y que esto iníluyc poderosamente en la 
capacitación y la actualización de los docentes. 

Los grandes avances de la tecnología de la in formación que estún alterando la naturaleza 
del trabajo y el ejercicio ciudadano, también lo harán con las habilidades requeridas para 
que los niiios y los jóvenes lleguen a ser adultos exitosos, presionando a la educación, 
transformando el qué y el cómo aprenderemos y cómo funcionarún las instituciones 
educativas. 

Debemos ser conscientes de que la computadora y la red Internet han venido para quedarse. 
!'d ús a 1 lú de las ti iscusiones sobre sus vi rtudcs y 1 i m ilaciones, i ncvi tabfomcntc entrarán a la 
escuela. Pero no 1 o harún como u na "varita m úgica" cuya sola presencia reemplazará el 
currículum y mcjorarú los resultados educacionales. Para que se conviertan en un soporte 
educacional cl'ccti\'l1 se rcqucrirún complejos procesos de innovación en cada uno de los 
aspectos de la escolaridad. incluyendo la pcdagogía2

, el currículum, la evaluación, la 
administración. la organización y el desarrollo prol'csional de profesores y directores. 

Aún cuando muchos docentes y sus l'ormadores se preguntan por la cl'cctividad pedagógica 
de la educm:ión cuando se utiliza la computadora. es factible observar que una buena 
plancación y utilización de los recursos inl'ormúticos y de las telecomunicacioncs favorecen 
la aparición de nuevas fórmas de cnseiiar y de aprender. que superan las barreras 
temporales y de distancia y que crean nuevos entornos para el aprendizaje y la docencia. 
Aunquc ello hacc mús complicado el prnceso de capacitación y actualización. aporta gran 
cantidad de recursos y abre oportunidades para hacer accesibles conocimientos e 
información: ademús propicia la formación de ambientes enriquecidos y enriquecedores 
que facilitan la apertura a nue\·os espacios de aprendiz¡~je por medio de la utilización de 
n.:des para tutoría y trabajo cooperativo, foros de discusión, vidcoconf'crcncias, etc. No 
obstante. hay que cuidar que estos recursos deban ser considerados como medio y no.fin. 

l'ur otro lado. hay quc reconocer quc aún no se conocen del todo los aspectos novedosos de 
la Pedagogía y la Psicología del aprendizaje asociados al manejo de estos recursos, así 
como las posibilidades y limitaciones que acarrea el uso de las nuevas tecnologías cuando 
se colocan al servicio de la educación, por lo que en muchos docentes existe desconcierto 
acerca de cómo actuar al respecto. 

Hoy en día al proli.:sor se le exige que. de acuerdo a la nueva época en que vivimos, haga 
uso de las 1111e1·as 1cc11ulogías para aplicarlas a su actividad docente. Sin embargo, no existe 
rnotin1ción ni programas de e apacitación que logren a traer la atención de los profesores 
para que se intercscn cn y a prendan a utilizar las herramientas informúticas. Asociado a 

~ "'Por ('h.'dagogia l'llll'IH!t:mu:-. ta111t1 la 11..'llri;i L'omo la prúclka pcdagúµkas. la inn:stig:.u.·iún y lil rct1cx1ún cduc:.1li\'as. al igual que las 

;11:trY1dadL"-. lkl pt·daµ11µu f11L·ra > lknun dl· la-. 111•aituL·10111::-. pcdagúg.il.:a ... " Tonwdo de 1 lornstcin. \\l:iltcr: /.a iun·11111tl como prob/cmn: 
p1·n¡1l't ffl"ll\ ¡11·d111:1i~11 "'· 111hr11ga. \'111 ~-l. p t•:! 
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esto, en numerosas ocasiones se ha pretendido di fundir la idea de que las computadoras 
vienen para sustituir al profesor. lo que de forma natural provoca una reacción de rechazo 
hacia lodo lo que tenga que \·er con esla tecnología. 

Aunado a lo anterior. cuando por iniciativa propia algunos docentes emprenden actividades 
o proyectos relacionados con el uso de los recursos informüticos, tienen que enfrentarse con 
actitudes de incredulidad y de rechazo de sus propios colegas, teniendo que /11char solos 
para poder seguir adelante con sus proyectos. Por supuesto que todo esto ocasiona la 
disminución de interés a nivel indi\'idual y/o de grupo. y que se abandonen o funcionen con 
muchas deliciencias, proyectos que en su momento pudieran haber sido útiles. accesibles y 
buenos. 

Con frecuencia algunas autoridades educativas pretenden que los docentes mloplen nuevas 
formas de enseiiar utilizando la computadora. cuando ni siquiera quienes enseiian saben qué 
es la computadora, cuúlcs son sus alcances y en qué medida puede ser utilizada por ellos y 
sus alumnos. Se quiere una educación que tenga mayor cobertura y permita obtener mejores 
logros en cuanto al aprcndizqjc de conocimientos y habilidades, aún cuando no existen 
programas efccti,·os (o li'imcamentc los actuales son insuficientes). que sirvan para la 
acluali1aci()n docente. Esto es mús crítico porque tales programas no sólo deben permitir 
fomiliari1.arse con las aplicaciones en educación de la tecnología. sino que deben incluir los 
aspectos pedagógicos y didúclicos que motiven y hagan eficiente el uso inteligente de los 
recursos inf'ormúticos. tanto en docentes como en alumnos. 

En el úmbilo de la educación. muchos de los recursos informúticos no se utilizan o se 
subu1ili1an. d cbido a 1 d esconocimicnto de 1 o q uc se p uedc h accr con ellos, pues e xistcn 
escasas rel'crencias que orienten de manera prúclica a los docentes respecto a la gran 
cantidad de material disponible. que podría ser utilizado para apoyar la exposición de temas 
diversos en distintos campos de estudio. Cabe aclarar que algunos profesores han intentado 
u1ili1ar los recursos informúticos. pero lo han hecho aprendiendo de forma empírica; 
muchas \'eces preguntando a compaiicros de trabajo. amigos o a sus hijos. la forma de 
resolver un problema especilico que tienen que "sacar" en el momento. Es decir. que van 
adquiriendo eonocimienlos aislados de di\'ersas herramientas inlormúlicas. sin conocer el 
potencial que en su conjunto podrían brindarles si pudieran seguir algún programa/(m11a/, 
que les presentara las ventajas y desventajas de aplicar estos recursos. así como su 
adecuada integración al proceso cducati\'o. 

En í'vléxico. un gran porcentaje de los docentes a nivel búsico y otro tanto en el nivel medio 
superior y superior. los profesores poseen escasa experiencia en el uso de la computadora. 
No sólo muestran las naturales resistencias al cambio tecnológico. sino que a priori cstún en 
des,·cntaja frente a sus alumnos. que en igualdad de condiciones aprenden más nípido y se 
compenetran mejor con el mundo de la informútica, en el que por otra parte nacieron. 

Esla es una problemática que en teoría estú siendo atacada, pero en la que realmente no se 
han logrado los resultados esperados. Pues considero que no se ha hecho la planeación 
adecuada para que estos proyectos funcionen, ya que se pretende que el docente aplique 
1111/es de conocer. cuando en realidad podría aplicar 111ie111ms aprende. Esto le podría dar 
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un panorama real de Jo que se puede y de Jo que no se puede hacer utilizando recursos 
informáticos. 

Lo anterior adt¡uicre mayor relevancia cuando analizamos la bibliografía relacionada con el 
tema de 1111e1•as tec110/ogías y for111ació11 doce111e. Resulta interesante encontrar que, en 
otros países de Latinoamérica como Chile y Argentina se han desarrollado propuestas 
encaminadas a crear y fortalecer programas que faciliten el uso y la aplicación de los 
recursos inlormúticos, pero lo mús importante es que cuentan con el respaldo de 
instituciones educativas creadas específicamente para apoyar este tipo de proyectos, tal es 
el caso del ministerio de educación de Chile. 

Si nos vamos un poco mús lejos, veremos que en el caso de España, sucede algo semejante, 
y de hecho, hay mucha mús actividad relacionada con los lemas de nuevas tecnologías y de 
formación docente. así como su aplicación en el úmbito de Ja educación. Y no hablemos de 
los Estados Unidos y Canadú, pues el desarrollo y aplicación de los recursos informúticos 
en la educación. no sólo estún siendo apoyados, sino que han sido durante mucho tiempo un 
aspecto importante que no han perdido de vista múltiples instituciones educativas. Pues 
éstas in\·icrten gran cantidad de recursos materiales y humanos para el desarrollo y 
aplicación de la inf'ormútica y de recursos desarrollados con la misma para su integración 
en las escuelas. 

Entonces. resulta de suma importancia investigar qué cstú pasando en México y sobre lodo 
hac('/' 11/go que realmente funcione y que nos permita dar solución a una problemútica que 
cada dia se agrava mús si no se Je concede atención inmediata. En este momento cabría 
preguntarnos ¡,Es que acaso no se ha dado la importancia que se debe a este tipo de 
recursos'? ¡,Es que no importa lo que sucede con nuestras instituciones educativas y sus 
principales actores'? ¡,O es que simplemente no nos hemos dado cuenta de la importancia 
que esto representa en un proceso de desarrollo que inevitablemente nos va deja11dof11era si 
no se atiende a tiempo'! 

Es indudable que se necesitan acciones inmediatas que den respuesta a estas preguntas, y 
sobre todo tomar en cuenta que en el contexto actual, en el que dominan múltiples medios 
de e omunicación y gran cantidad de i nforniación distribuida a l ravés de éstos, 1 a acción 
docente ya no debería centrar Ja atención del estudiante en la actuación del prof'csor, sino 
potenciar la acli\·idad del mismo según su proceso de aprendizaje. Esto no quiere decir que 
hay que dirigir al estudiante en todo momento. pero si darse cuenta que el docente cstú 
atravc.:sando por una el<lpa en la que deja de ser la fuente de información para convertirse en 
un .fiicilitwlor-' del aprendizaje. Por medio de la orientación y la inducción, el trabajo 
docente podría oli·ecer al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su 
proceso de aprendizaje. a la vez que atienda sus dudas y necesidades. 

La evolución de las nuevas tecnologías y el acceso cada vez mayor a las fuentes de 
i11fi.m11ación por parte de alumnos y docentes, necesariamente conlleva un cambio respecto 

J De acucrdt1 a 1 la\ tl':-o, .\ 1. ) l 'l<C >\\' r111'.R. 1 ) .. este nucvl1 papel del profesor engloba nspcctos tales como la aclaraciún de dudus, el 
i..'011 ... 1.:jo ni cst1ul1:.mlL'. l;1 ayuda u la n .. · ... ohu..·iú11 dL· problema" o la d1strihucibn de ejemplos y nmtcrialcs didúcticos ;.idicinnaks pura ayudar 
a la n1m¡m.·11'o11111 dl: Jo..., co111.:cp111 .... 
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al rol del profesor. Si bien en las instituciones de formación presencial esta evolución del 
rol se vuelve mús lenta. es necesario promover las acciones pertinentes para que esto no 
suceda. y se l'acilitcn acciones que permitan aprovechar al múximo las bondades que ofrece 
Ja tecnologia. 

J11dependientc1m:nte de cwíles sean las acciones que se lomen, habrú que intentar nuevas 
formas. nuevas propuestas o programas que ataquen Ja problcmútica que se vive en este 
aspecto y que nos permitan detectar cuúles son Jos factores críticos que obstaculizan y/ 
o l';l\·orecen el uso y aplicación de Jos recursos inforrrníticos, así como su integración al 
proceso educativo. 

Se hace absolutamente necesario establecer prácticas elicaccs de capacitación docente para 
el uso de las principales herramientas informúlicas que Je serún de utilidad en el desarrollo 
y aplicación de materiales que apoyen su actividad. así como para la adquisición de 
habilidades para el uso elicientc de Jos diversos modos de comunicación electrónica y de la 
húsqu.:da y selec.:ión de in li)rmación basada en computadoras. 

Con el desarrollo de esta in,·estigación. se ha pretendido aportar estrategias que permitan 
dar solución a Ja prohlemútica antes descrita: al mismo tiempo, se han ido constituyendo los 
elementos n.:cesarios para foH1recer la integración de grupos de individuos que utilizan la 
t.:cnología de la i11li1r111acitín y las tdecomunicaciones con el lin de satisfacer el triple 
propósito del aprcmli1aje. concrctmlo en informarse. comunicarse y conocer. 

Una vez identilicados los factores que contribuyen a obstaculizar e 1 uso clicicntc de Jos 
recursos informúticos. he planteado un modelo que sirve de relcrencia para que a partir de 
él se logre dar inicio a la formación de los docentes. Comenzando con un grupo de 
prolcsores que en su momento cstu,·ieron dispuestos a participar en Ja formación de un 
grupo piorn.:ro L'n este campo. para el desarrollo un proyecto que involucrara un cambio, 
que al mismo tiempo nos permitiera observar el avance y las mejoras que habrían de 
aplicarsL' al modelo presentado. 

Para lograr esto. se encaminaron todos Jos esfuerzos para constituir grupos de docentes que 
conocieran. ut i !izaran y aplicaran la tccnologia de las computadoras y las redes tclemúticas 
con el lin lk akan1ar la oportunidad de poder trabajar con una gran variedad de personas. a 
\'CCes lejanas a ni\TI espacio temporal. a veces cercanas a nivel del aula. Asimismo se ha 
pretendido trabajar en llUC\'os criterios de elaboración y tratamiento dt: la inlt1rmación, 
put:s los docentes y alumnos requieren de nuc,·as habilidadt:s y de nue,·as pautas de 
comunicación e interacción de cara al siglo :\.\:1. Con esto. se podrú favorecer el desarrollo 
de la autonomía e iniciati,·a prnpia para emprender y autodirigir procesos de enseñanza 
personales. comunicar ideas con claridad y precisión, agilizar la toma dt: decisiones, tener 
la voluntml y disposición para trabajar de manera cooperativa. En este momento se estarú 
en posibilidad de hablar de Ja generación de comunidades de aprendizaje. 
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Según Barajas W . .1. 4
, el término comunidad de aprendizaje o comunidad cpistémica (que 

busca el conocimiento) es de uso relativamente reciente y se refiere en particular a los 
grupos de individuos que utili1.an la tecnología de la información y de las 
telecomunicaciones, la llamada tclemútica, para satisfacer el triple propósito de aprendizaje 
antes considerado, pero transformando su carúctcr presencial y permitiendo en principio, un 
incremento notable en sus alcances y resultados. Los usos educativos de la telemática 
pcrmitirún entonces rcdelinir dicho propósito de la manera siguiente: 

• Obtener información locali1ada en fuentes remotas y diversas. 
• Establecer comunicación con usuarios también remotos y diversos. 
• Apoyar la creación de conocimientos y hacer posible que el compartirlos y 

someterlos a prueba se logn.: de manera prúcticamcntc instantánea y con eficiencia 
cada ,·ez mayor. 

Es claro que para lograr esto, se requiere de un proceso de preparación y capacitación que 
no puede despreciarse. Por sí mismo, el uso de la tecnología no necesariamente aporta 
ventajas en los procesos educativos tradicionales de cnseiiar y aprender. Sin una clara 
comprensión de para qué y cómo ha de usarse la telemática con fines educativos, los 
resultados podrian ser decepcionantes y aün contraproducentes, contribuyendo a la 
rrustración innecesaria de los usuarios y a la erogación inútil de los promotores de 
proyectos y programas educativos. 

Considerando lo anterior. la propuesta pedagógica aquí planteada tiene como uno de sus 
principales objetivos. que el modelo que se propone tenga la capacidad por sí mismo de 
motivar y despertar el interés para ser adoptado por más y mús grupos de docentes, que 
scrún formados para que a su vez tengan la facilidad de ser promotores, capacitadores y 
focilitadores; que redunde en la formación de nuevos grupos y cuyo objetivo principal sea 
el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en una sociedad como la nuestra, 
que cada vez lo necesita mús. 

Una de las metas del presente trabajo ha sido que, tanto los proíesorcs como los alumnos se 
vean b eneliciados con el u so e ficientc de 1 a t ccnología i níormútica. P ucs dentro de 1 os 
nhjl'ti\'os. se prl'tendió que los profesores. adquirieran las habilidades para buscar. 
seleccionar.clasificar y desarrollar material didúctico basado en computadora; para que éste 
pueda ser aplicado dentro y fuera del salón de clase. Además de que los docentes estuvieran 
preparados para considerar la posibilidad de establecer mecanismos de comunicación 
remota, para un diúlogo mús eícctivo y mús productivo con sus alumnos y con sus colegas, 
fomentado a su vez la comunicación alumno - alumno. para efectos de asesorías, 
intercambio de información, proyectos conjuntos de investigación y la posibilidad de seguir 
o impartir cursos a distancia. 

Para lograr lo anterior es importante observar que cuando existe la posibilidad de obtener 
rL'cursos y se llevan las computadoras a la escuela, debe haber un período inicial para que 
el docente se capacite en el uso de las computadoras y se familiarice con temas 

.¡ :\...:tu;li111L'lllL' lm L" .. t1~1uh1r ~ l ·onrd111adnr d1.: la Unidad de Tclc111ático1 para Ju fa.lw:ución del Centro <le Ciencias Aplicudas y Desarrollo 
l1,.·1.·11nh1µ11.:o lk !;11 1'\:\:\I 
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relacionados que puedan aplicarse a la educación; de esta manera podrún adquirir la 
seguridad necesaria. para integrar estos recursos al úmbito educativo. Durante este período 
habrú que definir estrategias que no afecten al docente en su sensibilidad y que tomen en 
cucllla sus necesidades reales y los obstúculos a los que se han en írcntado. 

La propuesta que planteo eslú centrada sobre la premisa de que lodo proyecto de formación 
de docentes no puede darse solamente cnlregúndolc nue\'os recursos; es importante 
también. propurcionar los elementos y las oportunidades que faciliten el desarrollo de 
habilidades para la evaluación y selección de productos idóneos que le apoyen en su labor; 
adcmús de promO\'er la búsqueda y selección de contenidos. su lectura crítica y uso 
significali\'l1 para apoyar el currículo escolar y su propia prúctica docente. Adcmús de 
trabajar aspectos que fovorczcan el desarrollo de habilidades para sostener de manera 
autónoma su formación. 

En este sentido es pertinente considerar que el a\'ancc de las tecnologías de la información 
y comunicación. y sobre todo la aparición de modalidades de educación 110 presencia/5, 
rumiados en el uso de redes lclemúticas, abren un nuevo mundo de relaciones e 
interacciones que posibilitan el desarrollo de acciones educativas en su sentido mús amplio. 
Estas tecnologías tienen el potencial de transformar considerablemente el modelo 
tradicional en el que un experto posee la información. la difunde y la transmite a los 
estudiantes. al f";1\'orecer el manejo de un factor que podría considerarse 11m·et!oso: la 
interacti1,idad basada L'n la digitalización de los medios. Que al mismo tiempo se consolida 
como elemento de nwli1«1ción y estímulo para aprender debido. a la posibilidad de un 
mayor control sobre d propio proceso de aprendiz.aje. pues focilita a proli.:son:s y alumnos 
la decisión sobre cómo. cuúndo y qué a premkr. Para qul: la inh.:raL?tividad sea total y el 
aprendi;aje sl: lleve acabo de manera l:fcL?lirn. el control dd prnL?eso d L?be residir en la 
pL?rsona que aprende. La digitalización de los mL?dios y el uso eficiente ck las computadoras 
Sl: perfilan como algunos tk los factores principales que podrún contribuir. en gran medida. 
a que este cambio sea una realidad. 

L'.n la actualidad L' xistl: gran e antidad de información acerca de los rec¡111s1tos que deben 
cumplir los docenll:S para d uso cliciente de la tecnología, así como otro tanto, respecto a 
los requisitos que debe cumplir lodo aquel que pretenda ser un focílitador del conocimiento 
con el fin de formar a su \·ez foci litadorL?s. Muelia de esta in formación es formulada en un 
sL?ntido dl: rL?eetas que se tienen que cumplir al píe de la letra. Sin embargo. considerando 
quL? hay elementos qul: Sl: pueden rescatar. esta propuesta se ha constituido por una serie de 
acciones qul: se rundaml:nlan l:n !res puntos búsicos: 

1) La moti\'ación 
2) Principios búsicos del trabajo cooperativo. 
3) 1\speelos especí licos del concepto de Andragogía. 

:' Son nqucllus formas de estudio que nu son guiadas o conlrolud:1s dircc1:1mcntc por la presencia de un profesor en el auh1, pcrn si.! 
bcnl•lician de la planilk¡u.:iún y guia de los tutores u trnvCs de un medio de comunicuciún remota que permita la intcrrclaciún 
prnfc~or~alumno. 
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Adcmús, se hace referencia a un conjunto de cstúndares internacionales respecto a la 
formación de docentes en el uso de la tecnología. 

Bajo el panorama antes descrito, y tomando en cuenta la importancia que la formación 
docente tiene en la enseñanza superior; desde el inicio 1999, en la Unidad de Telemútica 
para la Educación del Centro de Instrumentos de la UNAM. hemos venido analizando el 
valor de la tecnología in rormútica dentro del modelo de ensc1ianza que se aplica en el aula. 
Hemos comenzado a contemplar la computadora corno unas de las muchas herramientas y 
materiales que pueden utilizarse en cualquier programa educativo, destacando la necesidad 
de plani licar cuidadosamente sus objetivos y estrategias de ense1ianza, ademús, de 
seleccionar adi:cuadamente las herramientas tecnológicas que serún usadas por alumnos y 
profesores. liemos dise1iado experiencias para evaluar la utilidad de la computadora en la 
programación y evaluación de la enseñanza en tres vias: 

1) e laborando m atería! didáctico e orno parte el e 1 os r ccursos p cdagógicos para a poyar 1 a 
enseñanza en el aula y como factor de refuerzo fuera de ella. 

2) programando actividades de apoyo que faciliten la tarea de planificación y seguimiento 
del dcsempc1io de los docentes en sus úreas correspondientes 

3) capacitando a los docentes en las aplicaciones de la inforrnútica educativa y diseñando 
recursos que les garanticen un apoyo sostenido. 

En el desarrollo de esta investigación. me he centrado en este último punto, dado que mi 
interés se orienta a estudiar aspectos relacionados con la formación del docente y de los 
recursos que requiere para el ejercicio de sus runciones cuando aplica las herramientas 
tclemúticas. Aunque de manera casi simultúnea se estarú trabajando con los puntos 1 y 2, 
pues esto rorma parte sustancial para el cumplimiento del punto 3. 

;\ partir de esta experiencia. mi trabajo orrece, u na visión mús amplia y funcional de la 
formación docente: es mucho mús comprehensivo y hace énfasis en la adquisición de 
habilidades. Pues el modelo que planteo ofrece la posibilidad de acompañar al docente en 
su labor, y de anticipar las necesidades que enfi·entaré al probar y replicar el programa con 
ntros maestros. 

Constituye ademús, el apoyo a un úrea de investigación prioritaria en la actualidad de 
nw.:stro país, donde se han desplegado políticas muy concretas para favorecer el desarrollo 
de proyectos de aplicación de tecnologías de la información y comunicación en las escuelas 
y donde sea reconocido al maestro, una ve;: mús, como parte búsica del engranaje 
educati,·o. Para lograr esto, se inició con un grupo de S profesores de la FES lztacala, con 
los cuali.:s ya se hi;:o un trabajo pre,·io de sensibilización y de motivación para el uso de las 
computadoras y las redes inlormúticas en educación. Esta etapa se realizó con el grupo de 
prolcsores del l\'1ódulo del nstrumentación de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES 
lztacala. Hecho lo anterior procedí a reali1.ar una serie de entrevistas con los profesores y 
mús adelante apliqué encuestas que me permitieron distinguir cuúlcs son los factores 
críticos que obstaculizan o favorecen el uso ele las herramientas informútieas, así como para 
recoger el sentir y la opinión que los docentes tienen respectos a éstas. 
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El seguimiento de la formación de los profesores se llevó a cabo por medio de seminarios 
cada dos semanas. En donde ellos exponían sus dudas. se comentó acerca del material que 
se cstú desarrollando. se intercambiaron puntos de vista. y sobre todo fue un espacio en 
donde expusieron los problemas a los que se enfrentan una vez que comenzaban utilizar las 
computadoras. así co1110 los aspectos pedagógicos pertinentes que consideran la calidad de 
los contenidos y los utilizados para la explicación de conceptos y la clarificación de lo que 
se pretende cnseiiar. Adcmús. el seminario propició un ambiente de confianza para expresar 
sus dudas y necesidades posteriores. así como la búsqueda de nuevos elementos de 
motivación. para seguir participando cada vez 111ús y mejor en la búsqueda de caminos 
enfocados a lograr un mejoramiento en el proceso de ensciianza y de aprendizaje que 
redundara sistcmútica111cnte en el rendi111icnto de sus alumnos y de ellos mismos. 

Se integraron los pri111cros productos elaborados por los profesores y que son parte de un 
proyecto efe en el que participaron. Estos productos sufrieron las correcciones y ajustes 
pertinentes para que pudieran fbr111ar parte de un manual multimedia para prúcticas de 
laboratorio etL la Carrera de Cirujano Dentista. que utilizanin los alumnos de los primeros 
semestres y que scrú parte del material didúctico de apoyo en las clases que imparten los 
prnl'csorcs de la comunidad. Este mismo material. dadas sus características. ta111bién podrú 
ser ¡J11esro en la red para que se acceda a él a tran~s de la W cb. 

Por último. llevé a cabo actividades de evaluación que me sirven de indicador, para 
constatar en qué 111cdida. el uso de la tecnología infor111útica logra una 111cjora en el 
aprovccha111icnto de los alu111nos, y sobre todo en qué medida los docentes lograron 
conocer. y aplicar estos recursos para un 111cjor funcionamiento de su actividad docente. 

A continuación presento una breve descripción del contenido de la tesis: 

En el capítulo 1 se aborda la temútica de la formación de los docentes y la manera que ésta 
se ha dado a tra\·és de di fcrentcs etapas. se hace una breve introducción a la forma en que 
las tecnologías de la infi.rnnación y de la comunicación contribuyen a mejorar y facilitar la 
actividad d occntc y cuúlcs han sido 1 os p rincipalcs factores q uc c ontribuycn a utilizar o 
dejar de uti !izar dichas tecnologías. Además se presenta una semblanza de las actitudes 
asumidas por alumnos y profl.·sorcs L'n cuanto al uso de las herramientas tele111áticas y 
cuúlcs son las posibilidades que éstas ofi·eccn a la educación. 

En el capítulo 11. se explica por qué es importante conocer una herramienta - la 
computadora - que se pretende sea utilizada con fines pedagógicos. y cómo la tecnología 
ayuda a construir instrumentos de comunicación remota que posibilita la formación de 
redes tclcmúticas. y que ofrece gran variedad de servicios que pueden ser aprovechados en 
la educación. Así 111ismo se describe la for111a en que pueden ser distribuidos los 
documentos digitales y como se pueden aprovechar para elaborar material didúctico. 

En d capítulo 111 se describen los principales usos que se pueden ciar a la tecnología de las 
computadoras y de las telecomunicaciones, se describen con detalle los servicios ofrecidos 
por la Internet y cómo éstos pueden ayudar a la formación de comunidades de tipo 
académico. Se explica la manera ele integrar diversos medios digitales para formar sitios 
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Web educativos y elaborar material didáctico multimedia utilizando herramientas 
informúticas de fúcil aplicación. 

En el capítulo IV se van considerando los elementos necesarios para poder construir una 
propuesta que dé solución a la problemútica de la formación de docentes en el campo de la 
informútica. Se establecen las bases para la formulación ele una propuesta pedagógica y se 
concreta esta propuesta en la formulación de un modelo para la formación de docentes en el 
uso de herramientas tclcmúticas. 

Por último. en el capítulo V se hace un estudio de caso con un grupo de profesores de la 
FES lztcala. donde se aplica la propuesta y el modelo desarrollado durante el presente 
trabajo de investigación. Se presentan resultados y se hacen las consideraciones pertinentes 
para lograr aplicar el modelo con éxito. Se describen los logros alcanzados y se hacen 
propuestas para la generación de nuevos grupos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 1 

LA FORMACIÓN DOCENTE Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Gran parte ele los sistemas cducati\'os en México enfrentan un período de grandes reformas, 
lo cual se visualiza como una tendencia a escala mús amplia. En este contexto, la 
participación dinúmica y creati,·a del personal docente constituye una condición para llevar 
a cabo satisfactoriamente tales reformas. el profesor podrá contribuir al éxito ele de las 
mismas con actitudes y acciones que li.1\·orczcan su formación y actualización continuas. 

En tal contexto, han surgido numerosos programas que pretenden la actualización de los 
profesores. partiendo del supuesto que el mejoramiento de la calidad de la educación 
requiere nue\·o personal y. por supuesto, nuc\·as estructuras. 

En este trabajo se pretende abordar una problemútica real y actual en este aspecto. se tiene 
la expeclati\·a de aportar propucstas concrctas y nue,·as ideas prúcticas. que nos permitan 
optimizar nuestros recursos crecicnlemenle escasos, a la \'ez que mejorar la calidad y 
cliciencia de los pwgramas dc formación y de actualización existentes rcspcclo de los 
rccursus inllirmúticus y de la tccnolugía basada cn computadoras. Aspiramos a que estas 
prnpucstas 110 sc qucden en forma de un trabajo tcórico. sino en acti\'idades muy concretas 
y prúcticas L'iicicntes que contribuyan a enriqueccr los modos de enseiianza - aprendizaje y 
ampliar los posibilidades dc comunicación y el intcrcambio con los pares. 

J>ucdc sernos úti 1 y p rúctico. para aprender de otros y con otros, poner en tela de juicio 
durantc estos días las concepciones que rumian o pueden fundar nuestras mismas 
propucstas formati,·as. nuestras posiciones y argumentos habituales. 

Se pretemle ,·islumhrar nue\'as posibilidades en los programas para mejorar los programas 
dc actualización doccntc refercntc al campo de las nue\·as tecnologías y su posible 
aplicaciún en la educación. Fn tal sentido. resulta con\'enicnte rL'\·isar algunas teorías sobre 
el aprendizaje de los adultos y establecer propuestas para que los docentes se sientan 
n10ti,·ados. co1H1zcan los recursos que nos ofrece la inlt)rmútica y las telecomunicaciones a 
linde n:pensar el scntidu de la acti,·idad docente en escuelas y uni,·ersidmlcs, ampliando 
las posibilidades que nos exige el 11uen1 milenio. ¿,Cuúl puede ser, en este contexto, el papel 
de la esL"L1ela: cuúl serú la función del docente; cuúles han de ser las políticas y estrategias 
para la Ji)n11ació11 docente'.' 

!.!ANTECEDENTES 

Los modelos y tendencias de la formación docente que predominan en el contexto 
iberoamericano en los albores del milenio nutren con sentidos muy distintos las diversas 
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estrategias tendientes a dicha formación. Aproximándonos a su consideración, veamos 
como puede conccbi rsc la formación docente, la práctica y las principales dimensiones del 
quehacer académico. 

Formación docente 

Entendemos por formación, el proceso permanente ele adquisición, estructuración y 
reestructuración de conductas (conocimientos, habiliclacles, valores) para el desempeño de 
una determinada función: en este caso, la docente. 

"El rol docente comprende el diseiio, puesta en prúctica, evaluación y ajuste permanente de 
acciones adecuadas para el desarrollo integral de la persona, a través de la promoción del 
aprendizaje y la constn11.:ción de saberes, habilidades y actitudes de los educandos. Este rol 
requiere de profesionales que, con una adecuada formación científica y humanística, 
asuman una actitud de compromiso social e institucional para ser capaces de elaborar líneas 
de intcrn:nción que su1:jan de interpretar realidades, definir problemas. actuar dentro de 
ciertos mún!enes que no son absolutos y ante situaciones específicas, únicas e 
. ·¡ 1 .. ir 1 rrcpell 1 es . 

Lajiw11111i'hi11. ¡1n'/}([l'clciÓ11 /)(tr11 /11 tarea o capacitació11 es "un proceso que se inicia en un 
momento dado. cuando un sujeto comienza a capacitarse para la formación docente pero 
llUe continúa a lo largo de toda su carrera como una necesidad emergente de los procesos de 
trabajo para los que debe continuamente prcpararse" 7

. 

La modelación de las prúcticas y del pensamiento, así como la instrumentación de 
estrategias de acción técnico - profesionales. operan desde la trayectoria escolar del futuro 
docente. ya que a tran:s del trúnsito por diversos niveles educativos el sujeto interioriza 
modelos de aprendizaje y rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta ante 
situaciones donde debe asumir el papel de profesor. 

Asimismo, es sabido que la socialización laboral impacta de manera significativa, dado que 
los docentes principiantes o novatos adquieren en las instituciones educativas las 
herramientas necesarias para afrontar la complejidad de las prúcticas cotidianas. Esta 
afirmación se funda en dos razones: la primera, la formación inicial no prevé muchos de los 
problemas de la prúctica diaria: la segunda, la influencia del úmbito laboral diluyen, en 
buena medida. el impacto de la flirmación inicial. 

En tal sentido, las instituciones educativas, mismas donde el docente se inserta a trabajar, se 
constituyen también en formadoras, modelando sus formas de percibir, pensar y actuar. 
Garanti/ando la regularidad de las prúcticas y su continuidad a través del tiempo. Por ello, 
nos referimos también muy especialmente a la formación docente continua, la que se lleva 
a cabo en servicio, a lo largo de toda la carrera, de toda la prúctica docente, y debe tomar a 
esa misma prúctica como eje ll_rn1iativo estruclu1w1tc. 

~ l · I ( \111s1.:ju Fl'dcral de ( '11ltt1r¡1 ) hlu1..'m:iú11 de Chile en la Rccomcndncilln 17192. 

lhhk111 
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i\lodrlos y trndrncias, implicacionrs a nivel dr formación 

Cada modelo teórico de formación docente articula concepciones acerca de educación, 
cnsciianza. aprendizaje. formación docente y las recíprocas interacciones que las afectan o 
determinan. permitiendo una visión totalizadora del objetox. 

l.a delimitación y dese ri peión de las cuneepc i oncs húsicas de estos modelos perm i le 
comprender. a partir del anúlisis de sus limitaciones y posibilidades. las runciones y 
e.xigencias que se le asignan al docente en cada uno de ellos. 

l·:s posible identificar los siguientes modelos y tendencias (configuraciones 
institucionalizadas históricamente e incorporadas a las prúcticas y a la conciencia de los 
sujetos)": 

a) El modelo prúctico-artcsanal 

Concibe a la enseiianza como una acli\'idad artesanal. un oficio que se aprende en el taller. 
FI conocimienln prol"csional se transmite de generación en generación y es el producto de 
un largo proceso de adaptación a la escuela y a su runcilín de sociali1ación. "l'.I aprendizaje 
del conocimiento proli.:sional supone un proceso de inmersión en la cultura de la escuela 
mediante el cual el f'uturo docente se socializa dentro de la institución. aceptando la cultura 
prolL·sional heredada y los roles proli.:sionaks correspnndientes" 1

". Se da un m.:to 
predominio de la reproducción de conceptos. húbitns. \';llores de la cultura lcgítinw. ¡\nivel 
lk limnacil'ln. se trata de generar buenos reprnductores de los modelos socialim.:nte 
L"< lJl;,agradl h. 

h) El modl'lo m·adl•mil'ista 

l'spccifica que lo esencial de un docente es su sólido conocimiento de la disciplina que 
L·nsciia. La f(mnación llamada pcdu,1!.11gi('(t pasa a un segundo plano y suele considerarse 
stlpL·rticial y hasta innecesaria. "Los conocimientos pedagógicos podrían conseguirse en la 
n¡K-ricncia dirL'L·ta L'n la L"Scuela. dado que cualquier persona con buena formación 
L"Llnseguiria orientar la ensciian1a" 11

• 

Plantea una brecha entre el proceso de producción y reproducción del saber. en tanto 
L·nnsidcra que los contenidos a enseiiar son objetos a transmitir en f"unción de las decisiones 
de la comunidad de e.\pertos. FI docente no necesita i:I conocimiL.:nto e.xpcrto sino las 
crnnpetcncias requeridas para transmitir el guión elaborado por otros. como un locutor 
húbil. La e\·cntual autonomía SL" ,.e como ricsgosa. ruenlc de posibles sesgos. 

Al<Rl'.J)Oi\llO. i\I.. l 'RIHI·. \l ~ \\ 1 1~1. 1 ··:\ow ... para un llhldt'l11 de doL'L'1h'l~1·· h1 :\rn.:dondu. \l. y lliat l\arnga. A. 
ll'ompil:HIOrl':-.). Forma,·11í11 p1·tlt1.l.!1it.:1n1 d.· ¡11 of1·wri•\ 1111i\·1•nít11rio' 1 L'1irí;¡... ~ L'\PLTIL'lh.'la.., L'll \k\11 .. ·11. 1 ''\.\ \1. l ')Xt) 

" l>1\ V INI. l ·.:/.a /r11·111t1ci1i11don·mi·1'1/ '111·,r11i11, HUL'llll' :\ll'L':-.. Han .. ·L'lona \k\1,:n. 1';11d11-.. 1 IJ1J:' 
111 

Pt':RI·/ (iúm1..·1·. :\ ":\uto11u111ia pr11flo..,1n11al 1h..·l dtil'L'lllL' y l'tmtrnl tk11111cr~1!1L·,1·· l 11 \ a1111 ... ~lllltll\.'-.. l 11fr1·r a ¡wnsar /11 C<fucaciú11, 
i\lo1drid. \lornt;i. l 1)1)(1 
11 

LISTON. () P y /.l·.lí 'l!r\l:R. K. / ·or111111 u111 dt'l ¡ir11/i•,on1do 1·' 0111h'"11111i'' '"< 11:!.' ,¡,. 1'\t olan::m i1i11. :\ladnd. ~Ion.Ita, l')l).l 
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e) El modelo técnicista clicicntista 

Apunta a tecnificar la cnsciianza sobre la base de esta racionalidad, con economía de 
esfuerzos y eficiencia en el proceso y los productos. El profesor es esencialmente un 
técnico: su labor consiste en bajar a la práctica, de manera simplificada, el curriculum 
prescrito por expertos externos en torno a objetivos de conducta y medición de 
rendimientos 12

• 

El docente no necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las técnicas de 
transmisión. Estú subordinado, no solo al científico ele la disciplina, sino también al 
pedagogo y al psicólogo. 

el) El modelo hermenéutico reflexivo 

Supone a la ensciianza como una actividad compleja, en un ecosistema inestable, 
sobredeterminada por el contexto - espacio-temporal y sociopolítico - y cargada ele 
conflictos de valor que requieren opciones éticas y políticas1.1 • El docente debe enfrentar, 
con sabiduría y creatividad, situaciones prácticas imprevisibles que exigen a menudo 
resoluciones inmediatas para las que no sirven reglas técnicas ni recetas de la cultura 
escolar. 

Vincula lo emocional con la indagación teórica. Se construye personal y colectivamente: 
parte de las situaciones concretas (personales, grupales, institucionales, sociopolíticas) que 
intenta reflexionar y comprender con herramientas conceptuales y vuelve a la prúctica para 
modi !icaria. Se llega así a un conocimiento experto, el mejor disponible para dar cuenta de 
aquella prúctica primera, ahora ya enriquecida y modificada. 

Resumiendo brevemente, podremos destacar algunos puntos relevantes de cada uno de los 
modelos: 

• El prúctico-artesanal propone al docente que imite modelos, que transmita la 
cultura, el pensar, decir y hacer como nuestros mayores. 

• El academicista ubica al docente como transmisor de las verdaderas certezas que 
proporcionan Jos últimos contenidos científicos de la academia. 

• El tecnicista sueiia con el docente ele la racionalidad técnica, que planifica los 
previsibles pasos del proceso de enseiianza - aprendizaje y baja Jos paquetes 
instruccionalcs con términos seguros para garantizar el logro eficiente ele los 
objetivos. 

¡~ 11.iviní. l ·., op. Cit. 

u l'érl.'t Ciú111c1 . .-\ .. llJl. cit. 
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• El h ermenéuticn-rcllcxivn pretende formar un docente e ompro111etido e on sólidos 
,·alon:s y competencias poli,·alentes. Un docente abierto. capaz de partir de la 
prúctica co1110 eje estrncturante. en tanto úulica. institucional. comunitaria. social. 
lntcnta reconstruir la unidad y complcjidad de la propia experiencia docente 
contextu;ilizada. con sus i111plicacioncs emocionales. intekctualcs. relacionales y 
proSJlL'Cti\ as. :\lk111;'1s sugiere compartir la rellexión pcrsonal crítica en úmbitos 
grupales. co11 direcciún operati\·a. quc pcrmitan la posibilidad de cambios 
actitudin;1ks. 

1.2 LA FORi\IACIÓN SUPERIOR DOCENTE EN MÉXICO 

Para Gil les Ferry. la formación docente se integra de factores po 1 íticos. ideológicos y 
personales que dan la pauta para trabajar lo educativo. La lonnación es un proceso de 
desarrollo indi\ idual en el cual se adquien:.'n capacidades de sentir. de actuar. de i111aginar. 
de aprc.:nder etc. FI l(rn1wrse es un trabajo de sí mismo. realizado a tran'.:s de medios que se 
ofrccen o que uno 111is1110 se forma. 

Ferry seiiala " ... J;1 l(1n11acilil1 de los enscfiantcs es d problcma cla\'e dentro del entorno 
educati\ll. tlk acuL·rdo con ciertos ohjeti\·os. ciertos modos para ciertas prúcticas. en qué 
sc11tidl1. L'tL'. ). il11~tr;1 > lktL'l'Jlli11a J;1 oriL·ntacil'1n de la L'SCUL'ia. no solamente en el plano de la 
trans111isil·111 lk L'OllllL'i111iL·1110. sinu la111hi('11 en el sislL'nia de disposiciones estrneturad;is de 
t111a nillura lJUL' J~ounliL·u de11u111i11a hahitus de una ideología. l'arece ser en electo que la 
i11slilucil111 lk l(1rn1aci"111 de los enseiiantes L'S el lugar de mayor conccntracilin ideológica. 
lugar dl11Hk se L'il:ctúa la inlL'riorizacilin. por parle dc Jos futuros maestros. de los \'alores y 
de las 11on11as lk una sociedad con miras a una futura extcriorización dentro de la acción 
educati\ a. ;1 escala nacional". 1

·
1 

.-\111cena Rodríguez plantea que: ..... todo prnccso tic formación docente conllc\·a cn forma 
explicita la inlL'ncilin dc innonr. aunquc sca en fi.1rma mcnos radical. y sc plantec la 
1<.1n11acilin súlo como ;1ctualización. Busca cucstionar y cambiar lixmas de trabajo 
calilícadl1s Clllllll ohslliL'tas. ahrirsc a nuc,·as cxpcricncias. mirar cl propio hacer con la 
111lé11L·1l.lll lk cambio ... l.a intención de cambio prccede a la acción formati\'a. y los 
nlflllictos lJllL' a menudo aparL'CL'n en los espacios dc la formación doccntc suclen 
L';iiilicarsL' L'll rur111a rúpida cnnw resistencia al camhio". 1

' 

1 kspu(·s lk Jo ;1ntcrion11L'nlL' ex¡rncslo. considero que la lt)J"l11ación es un proceso continuo, 
a Ira\ 0s dcl cu;d. el indi\ id un \'a adquiriendo dcstrcz.as, aptitudes y habilidades para 
dcsempciiar su labor dc una forma mús clicicntc. l.a formación cstarú pucs. intcgrada por 
aspcctos como cl currículum ornlto. la cxpcriencia, el ambicnte y el cntorno social en los 
que vi\·c su cotidianeidad. Pcrn también cs muy importante tomar en cuenta la actitud de 
desarrollo personal o prolcsional, quc lo arrastran a construirse para afrontar los retos quc 

J.J i:i.:RRY. Ciilks: El tra.n·,·to de /a/fn11wci<i11. \ 1J1)0, 11 p. 
15 

IHJDRi<ILJE/. O., AzucCrm: IJl'.'H~fios y mitos de• /afor111acici11 don'llfl'. Pcrlih.:s Edul'LllÍ\o~. No. <1.', 1 t)tq, :' p 
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se le presenten en su diario acontecer. La formación debe ser acorde a los requerimientos 
que la tecnología y las distintas ramas del saber imponen a cualquier individuo. Es por ello 
que hoy se habla de rormación permanente, y que el conocimiento se amplía y renueva a 
plazos cada vez mcnon:s. Se dice que gran parte del conocimiento caduca a los 5 afias y 
que en breve tiempo el lapso tendcrú a reducirse. 

La formación docente en i'vléxico comenzó a adquirir especial relevancia en la década de 
los afios setenta. 

La masificación de la enseñanza. las necesidades de capacitar personal especializado para 
asumir las crecientes tareas educativas. el requerimiento de reestructurar los planes y 
programas de estudio en las universidades con el fin de vincularlos con las necesidades del 
país, la creación de nuevas instituciones de educación media superior y superior. los 
lineamientos de la política cducati\'a encaminados a estrechar los vínculos entre la 
educación y el aparato productÍ\'o, y los debates en torno al curriculum y la formación de 
profesores. se di fundían en algunos paises de América Latina. 

Con el propósito de elaborar. desarrollar y sostener dichos programas, se organizaron 
departamentos de educación y/o actualización de prof"csorcs en los centros educativos y se 
dieron los primeros pasos en la formación (los cuales, en muchos casos. coincidieron con la 
fi.111dación de la propia institución). 

En términos generales se puede hablar de tres etapas en el proceso de formación de 
docentes. 

E 11 la primera, 1 os i ntentos i nicialcs se e aracterizaron, en 1 o rundamcntal, por propiciar 
cursos aislados sobre di\'crsos temas, como sociología de la educación, psicología de la 
educación. teorías del aprendizaje. evaluación, instrumentos de medición, técnicas grupales, 
etc. y sobre algunos tópicos vinculados a las distintas disciplinas (fisica, matemúticas, 
lenguaje. química. biología. historia. etc.). 

La ANUIES cumplió un papel rector en esta primera etapa al señalar líneas de trabajo de 
carúctcr conceptual y metodológico y al apoyar la realización de las actividades 
organizadas por las instituciones. 

La idea que entonces comenzó a predominar f'uc la del mejoramiento y eficiencia en el 
trabajo. 13ajo la lógica de que las universidades preparaban proresionalcs en un úrea 
di:terminada de conocimientos. mas no profesores que los impartieran, se buscó la 
posibilidad de brindar cursos y talleres esencialmente de carúcter pedagógico y algunos de 
actualización de contenidos que l'a\'orccieran el logro de las metas propuestas, es decir, 
de\'ar la calidad de la enseiianza 

El auge que comenzó a adquirir la tecnología educativa constituyó una respuesta a la 
obtención de 1 os propósitos educativos. La in íluencia de d ichn e orrientc no rue a za rosa, 
i:stu,·o estrechamente \'inculada a las pretensiones modernizadoras del sistema educativo y 
a las innm·aciones que se desearon impulsar en la docencia y la plancación educativa. 

i\111bas perspccti\'as posibilitaron la consolidación de departamentos y centros de estudio, 
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se ampliaron los recursos y a partir de las experiencias obtenidas se replanteó el trabajo con 
vistas a una mayor estructuración. 

La segunda etapa. entre mediados y fines de la década de los años setenta. las propuestas 
para la formación se fueron transformando en programas estructurados y vinculados 
estrechamente con la promoción del maestro. 

Así, se confor111aron programas de formación en docencia. investigación, actualización y 
producción de material didúctico y se organizaron cursos diversos. Ade111ús se crearon 
especializaciones y 111aestrías en la mayoría de las instituciones del país, las cuales 
pretendían contribuir a 111cjorar las condiciones escalafonarias de los docentes. 

La tónica que distinguió esta etapa fue la influencia creciente de la tecnología educativa, 
que si bien se advierte en la elaboración e impartición de los pri111eros cursos, en ese 
111omento asume una 111ayor fuerza. 

Los trabajos de la ANUlES, de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza y del Centro 
de Didúctica. co111cnzaron a conocerse en toda la República e incluso a reproducirse en 
algunos estados, o a crear los propios. Los programas y libros de sistematización de la 
enseñanza, los cursos i111partidos y las visitas de investigadores y docentes de estos centros 
a las distintas universidades, cristalizaron el influjo de esta concepción educativa. 

A partir de los plantea111ientos de dicha corriente teórica se puso especial énfasis en el 
desarrollo de habilidades y capacidades para la docencia. en el diseiio y evaluación de 
progra111as y en la resolución de problemas. Con ello. se pretendió que el maestro fuera 
capaz entre otras cosas. de elaborar objctin1s. diseiiar actividades de aprendizaje, conocer y 
aplicar térnicas gntpales y confeccionar inslrunH.:nlos de medición, como elementos 
fundamentales de su formación. acompaiiúndose (en algunos casos) de marcos teóricos 
conlexlllales sobre lilosofia o sociología de la educación, 

La idea que subyaCL' en estos plantca111ientos se puede sintetizar en dos ejes búsicos: la 
cliciencia y el control. Con estos clementos se sostenía que era necesario formar un 
profesor responsable. capaz de aplicar o elaborar su propio programa confor111e a las melas 
institucionales. que rucra consciente de sus deberes ciudadanos y modelo ante los alumnos, 
que transmitiera los contenidos seleccionados e intentara guiar el aprendizaje y las 
conductas de los estudiantes 

La trrccra etapa durante la década de los ochenta marcó una tendencia de análisis y crítica 
importante frente a las posiciones de la tecnología educativa, diversas instituciones 
comenzaron a reformular sus programas bajo la idea de redefinir sus concepciones sobre el 
aprendizaje, el contenido escolar, los métodos de enseñanza, el papel del maestro y el del 
al lllllnO. 

Surgen nuevas propuestas de formación de prorcsores que tienden hacia la reflexión y el 
anúlisis de la prúctica docente, al reconocimiento de la academia como una instancia 
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importante de discusión de los maestros y al cuestionamicnto de la institución escolar como 
formadora de cuadros profesionales. Desde el punto de \'ista operativo, se organizan talleres 
y cursos sobre disciio curricular. practica docente, metodología de la cnsciianza. 
im·cstigación educativa, coordinación de grupos de aprendizaje, cte. 

Se inicia así un periodo de mayor rcfl cxión sobre el quehacer educativo y de su ubicación 
dentro de un marco socio hisll'irico y científico. aunque se puede se1ialar que aún en esa 
etapa permanecen componentes de los dos momentos anteriores, en algunos casos 
combinados y en otros por separado. Así. por ejemplo, algunos programas contemplan 
cursos sobre la prúctica docente desde un enfoque social, histórico, institucional y 
psicológico y al mismo t icmpo ofrecen otros sobre tecnología educativa desde una clara 
pcrspccti\'a conductista y sistémica. 

Sin i11\'alidar las contribuciones que en algún momento proporcionó esta última corriente en 
las tareas educativas. es preciso puntualizar que este eclecticismo tiene su origen en 
ocasiones. en las conveniencias institucionales (consenso, íactores político
administrati\·os). en las cuales muchas veces sus f'ormas de abordar la realidad y las 
relaciones que establecen con el conocimiento presentan posiciones distintas. Tampoco se 
trata de mostrar una sola visión del mundo y de las cosas. sino que es preciso hacer una 
revisión crítica de las di fcrcntcs posturas teóricas y avanzar en la construcción de 
propuestas que den cuenta del rcnómeno a estudiar y se vinculen estrechamente con la 
realidad social. 

El seiialamicnto de los tres momentos mencionados describe las tendencias dominantes que 
han prevalecido en el proceso de la formación docente como producto de la política 
educativa, de los lineamientos que han regido a las instituciones de educación superior y 
media superior y de la influencia ejercida por las reflexiones, discusiones y en el desarrollo 
del trabajo institucional. 

La formación docente y sus campos ele acción 

La necesidad de ofrecer al profesorado una formación apropiada, se centra en establecer 
tres úmbitos diferenciados de formación que son complementarios, en los siguientes 
campos: 

1) Formación cientifica rigurosa en temas propios de actualización en la especialidad y 
sobre los contenidos búsicos. Esta larca debe estar encomendada de forma prioritaria, 
aunque no excluyente, a las universidades 

2) Formación permanente en técnicas y estrategias didúcticas aplicadas, llevadas a cabo en 
los centros de prol'csorcs de los propios lugares de trabajo, a través de seminarios 
permanentes, grupos de trabajo y discusión, talleres, exposiciones e intercambio de 
experiencias, investigaciones aplicadas, ele .. Estas actividades deben ser dinamizadas por 
los jcícs de carrera con la debida preparación en las diferentes úreas científicas y 
pedagógicas. 
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>) forniacil)n en JHJc\ns mies docentes, relacionados con las tareas de la orientac1on. la 
tutoría, la i11\·estigaciL·1n e\ aluati\«J. L'.stc campo exige la actuación conjunta de los 
especialistas dL· l;1 l ·ni\l:rsidad n de otros campos. ademús de los prol'csores. de los centros 
de prul'esnres (l tk l>tn>s :ú11hitt1s ;1plicados al prnpin Cl'ntro. Se considera ru1Hlamental la 
colahoraL·iún tkl L''\jlLTl11 L'n L'st;1s t;1rc·as li<..: ;1sL·soramiento permanentL' a los proll:snres en el 
dcsarrulll> dL· s11 tarc·a p1«,ksi<l11:1I. 

l:stas L'llJ1d1L·i,,11c·s '"11 lic·I IL'lkjn lk la pretlL'llj)<IL'it·,11 pnr l;1 !)gura Lkl pn1ksllr que lia sido 
constante L'Jl ltis ultillll'' :1l1ns lksde enliiques di\LTsus: L'llo \·iene moti\ adn p11r ser uno de 
los proli:sin11aks a h>s que SL' 1k111;1ml:1 una serie de tareas y !'unciones di IL·rcnciadas. lo que 
l lcYa eu11sigt' un JlL'rli 1 pru lc:sinn;1 I. aL·;1d(·m icn y pedagl'igicn L'n111pkjn. 

La sit11acinn :1ctu;il tk 1·c·li1rn1:1 tie1llk a rL'Jll'L'sent;1r un au111e11to ;1prcciahk en esta 
prenc11pari<>ll. Sin d11d:1. 1111" dL· lns pil;1rc·s h;'1siL't>S snhrL' !ns l\llL' dchL· sustentarsL' l;1 calidad 
<k l;1 L'dllL':IL'ltlll. L's 1:1 1( q·111.1,·1,>11 ,kl prull:sor:1d,1. adc·111;°1s de J;1s rL·l(,n11;1s) adaptacitlllL'S a 
las llllc'l:L' s1t11<IL'lllllc'' '"'·iup,1lítiL·;1s. l'ur tantu. rL·s1tlt;1 llL'L'L'Sariu 1;1\nrL'L'c•1· la liinnaL'it.>n. la 
sitt1aL·it.i11 SllL·1;1I ·' Lis ,·"11diL·iu11L·.s dL· trahajtl Lk I"" docentes. pues dilicil111c·nte pndrún 
l'L'Sjl<llHkr ;1 j.¡, llllL'\ "" l'\J:'c'lll'l;h ,1 llll jllhL'L'll lll,.. L'll)lllL'illlÍL'ntos y las Ctlnlpc'lL'llL'Ías. las 
cualidadL'' pcT'<'Jlak-; \ 1:1s11liL'ÍL·nlL'111<ltÍ\aL·1,ll1 liaL·i:1 1:1 t:1rL·a pn>lc:si"11:il. 

h1 L'SlL' SL'JJt1du al:c1111;1s Lk Lis ,·011L·l11.sillllL's SL'IJ:1lad;1s L'll L'i lllli>J'J11L' 1 klllrs ( J lJ'J(1) 
":\prL'JllicT p:1r:1 L'I '1:•1,, \\1 1 :1 L·d11c:1L')ll)) L'))L'iL'JT;J 1111 IL'Sllrtl". h<ll'L'n l'SPL'L'i;il l'L'kl'L'ncia a 
la JlL'L'L'"1d;1d Lk ¡11"'l'"1JcT 1111 L'11l(,c¡11L· ;1 111;¡.; largt' pl:i/" p;1ra que· las reli1n11as 
indispensahks. rL·s11lk11 L'li,·:1L'L'S. 1 k hL·clJ<l. ;1p1111t;111 LJllL' el e\l'L'Sll de rc·li1r111as sucesi\·as 
tÍL'IHk a ;lllular la \ LTd;1,kr:1 rL·l(,n11:1. p11cslll LJllL' nu se da tie111pn al sistema para que se 

i111prL'OlllL' de 1:1 IHIL'\ :1 nric11l:1L'Ít>n y lodLlS l"s :1gL'lllL's i111pliL·:1dns estén ell las debidas 
cnndicionL's Lk p:1rliL·ip:1r L'll L'llas . .-\sí pues. los lrL'S agL'ntL'S que L'lllltriht1yl'n al éxito de las 
rL·li>rmas cd11c:1t11;1s sl\11· 1:1 ,·"1111111id:1d ltlL':1I (padrc·s. dirL·cti\·os de L'L'lltn1s ,. personal 
ducc·11tL'l. l;1,.. a11tt1ridadL·s ¡mhl1L·;1s) l;1 ,·<l1111111ÍLL1d 1111LT11;icillll:1I. 

\Lis :1Lkla11tc· :11bdL·11 t¡UL' L'I (·\illl o L'I !'r:1L·:1so de las rL·li1rmas lk\ an cpnsigo tilla serie de 
;i,·,·1"11c·,.. L'll lt's L·;1111¡1,,s l'"litiL'Ll, c'l't>11L.1111ico y .sncial. adcrnús de i111plicar la li.1rnia personal 
a lt1s p:irtiL·ip:111lL's dirL·,·tos L'll las mis111;1s. l'or Ju tantn. el é\ito dL· las reformas tiene como 
h:1sc· L'I cu11L'11r-.,, \ 1:1 11:1rtil'iparit.1ll aL·ti\ a dL· llls docentes: L'll esta linc;1. SL' recomienda 
¡1rc·st:1r :1tc11L'JLlll L'Sj1L'L·1;il :1 la sit11;1,·1,1ll social. cultm;il y matLTial dL' los educadores. así 
L"<'llltl ;1 los i11stru111L·11t"" llL'L'L's:1riPs para lograr tilla educaciL.lll Lk calid;1d. 

l'<>r utra parle'. l;1 ( ·,,111L·rL'llcia lnll'rnaL·inllal dL· la l'.ducacil.lll (('11'.) de la l ::'\ESCO, 
L'L·khrad;1 L'Jl ( ii11L·hr;1 ( l 'l'!(,). haCL' especial rcll:rencia al l(1rtakci111icntn del rol de los 
prnli..·sprcs L'll 1:1 sociL·,l;1d. p;1rtielldu del hecho de que las reformas edueati\·as. pensadas y 
diseiiadas para <Ji'l'l>llt:Jr ILlS Lks;ilius Lkl rut11ru. deben llegar a la institueiú11 cducatint y a las 

aulas. En co11sceucnL·i:1. L'I pn1ksur Lksempl'iia un papel cla\·c para lle\ ar a huc11 término 
estas inno\·acínncs L'n L'I 111:1rco escolar. 

Las experiencias de los últimos aiios tienden a conlirmar estas idea~. pues no es l'actible 

llevar a cabo relonnas educativas sin tener en cuenta al profesorado. Aunque tampoco se 
puede pedir a éste un cambio sin que vaya unido a la propia evolución de la educación. El 

alcanzar el éxito en las políticas educativas. depende búsicamcnte de la li:mnación integral 
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del docente. Así pues, los aspectos más ímportantes en las aportaciones se concretan en los 
siguientes puntos: 

• La pro.fesio11ali::([ció11 de la e11se1ia11za constituye la mejor estrategia para mejorar 
los resultados de la educación. así como las condiciones laborales de los profesores. 

• El e111re11a111iento antes y d11ra111e el ejercicio de la actividad profesional dcbcrú ser 
modificado en profundidad para lograr un dominio sobre las distintas estrategias 
educacionales, adaptadas a las cambiantes situaciones de aprendizaje. Ello exige 
potenciar el trabajo en equipo de los profesores. 

• Los profesores t!chen a¡wcndcr ([ /IS([/' las n11e1'([S tecnologías de la i1!formació11, lo 
que supone una discusión abierta y sin prejuicios el uso de éstas, de tal for111a que 
no se perciban como una amenaza ni como una panacea que va a resolver los 
problemas de la enseiianza, sino como una ayuda eficaz en la tarea docente. 

• L<1 sociedacl espera más y más de los.fi1t11ros prrd('.wrcs en las diferentes esferas de 
actividad novedosas. co1110 la formación ética. para la tolerancia, la_ solidaridad, la 
participación, la creatividad. Así pues. los profcson:s serún evaluados no sólo por 
los niveles cognoscitivos y las habilidades técnicas. sino también por sus cualidades 
personales en el desempeiio de su función docente. 

La 45" Conferencia Internacional de Educación. que abordó la problemútica sobre el 
FORTALEClivllENTO DEL ROL DE LOS DOCENTES. destaca, como resultado final de 
las discusiones. la aprobación de un nuevo i11stru111ento de consenso internacional que 
permite orientar las acciones en to1110 al fortalecimiento del papel de los docentes en los 
procesos de transformación social y educativa. Dicho instrumento contiene dos partes: una 
clcclaraciún, que expresa la voluntad política para diseiiar y ejecutar estrategias eficaces de 
acción. y un conjunto ele nueve rccomcnclacioncs, que reflejan las argu111entaciones y 
problemas que dichas estrategias deberían enfrentar. Las recomenclaeiones se refieren a los 
siguientes puntos: 

1) Selección tic los docentes: atraer a la docencia a los jóvenes mús co111petentes. 

2) Form<1ció11 inicial: mejorar la articulación de la formación que comienza con las 
exigencias de una actividad profesional innovadora. 

3) For111ació11 en serl'icio: derecho pero también obligación de todo el personal 
educativo. 

4) Participación de los doce/// es y otros agentes en el proceso de transformación de 
la educación: autono111ía y responsabilidad. 

5) Los docentes y los aclares asociados en el proceso educativo: la educación, 
responsabilidad de tocios. 
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6) Las 1111evas tec11ologías de la información y la comunicación al servicio de la 
mejora de la calidad de la educación para todos. 

7) La pro111oció11 del pro.fesio11alis1110 como estrategia para mejorar la situación y las 
condiciones de traln~jo de los docentes. 

8) Solidaridad con los doce11tes que trabajan en situaciones di fici les. 

9) La cooperació11 regional e i11temacio11al: un instrumento para promover la 
movilidad y la competencia de los docentes. 

El texto de ambas partes se basa en dos principios fundamentales: el primero de ellos 
consiste en sostener que, hoy mús que nunca, las reformas educativas deben llegar a la 
escuela; en consecuencia, el docente es el actor clave del proceso de transformación. 

El segundo principio se refiere a la necesidad de diseñar políticas integrales para los 
docentes, que superen los enfoques parciales basados en la idea de que es posible cambiar 
una situación 111odi ficando sólo un aspecto del problema. Las rcco111endacioncs aprobadas 
por la Conferencia deben. por ello. ser consideradas como un conjunto integrado y 
constituyen la base de un programa de acción tanto a nivel nacional como internacional. 
Este fue el resultado de un proceso largo de diagnóstico y discusión que puso de manifiesto 
la enorme co111pkjidad y heterogeneidad de las situaciones, así como las posibles 
interrogantes que se abren de cara al futuro. 

1.3 EL DOCENTE Y LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

La llegada de la tecnología digital y con ella la informatización y el mundo de las 
computadoras personales, así como la aportación de las telecomunicaciones a la di fusión y 
transporte de información, han supuesto cambios sustanciales en el proceso comunicativo. 
Ciracias a la unión de las telceo111unicaciones e on la informútica e mergc el mundo de la 
tclcmútica y con él di\'crsidad de procesos interactivos y a distancia, entre varios autores, 
entre hombre y múquina o entre autores y usuarios. Surgen servicios como el videolcxto, 
acceso a bancos de datos o de imúgenes. mensajería, correo electrónico, ele. 

"Las Nucn1s Tecnologías no suponen una ruptura con las anteriores, se trata de un proceso 
cn1luli\'o con pasos euanlilali\'os y cualitativos. Los medios de e omunicación de masas: 
prensa, cinc. radio, televisión, ele .. lejos de ser abolidos por las innovaciones técnicas, se 
rcju,·cnccen y se actualizan por las aportaciones técnicas"'". De esta forma, la fotografia y 
el cinc mejoran su calidad técnica. expresiva y creativa, la prensa renueva su sistema de 
disciio e i mprcsión m cdianlc 1 a informatización de 1 a redacción, 1 a radio y televisión se 
reconvierten a través de la digitalización de todo el proceso de producción, la 

11
' ( 'l·l\Rl:\N 1 h.·tTL'rtlS (\.lanuel: ":'\Ul'\·as h:c1111loµia!->, nuc..•vo!'> JcnµuajL"s". 1:n La.\ Nt1f'\'O.\' Tcc110/ogias en Hd11cm·iti11, l lJ1J2. hh p. 
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automatización. la utilización de satélites, etc. Este cambio también da lugar a Nuevas 
Tecnologías que surgen de la unión de sistemas tecnológicos di ICrenles. la informúticn se 
une al video para dar lugar al úmbito de la videomútica: video interactivo. Asimismo los 
soportes informúlicos dan origen a nuevas formas comunicativas: vidcotexlo, hipertexto e 
hipermcdia. 

El panorama educativo también se enfrenta a un proceso de evolución conslanle. ni cual 
tiene que adecuarse de acuerdo a los cambios impuestos por la sociedad. Entre estos 
cambios la educación se enfrenta con el tan mencionado escenario de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). l!Ue dicho de paso también evolucionan a una 
velocidad considerable. Como consecuencia de esto. es lógico pensar que la adaptación de 
estos recursos a la vida universitaria. no pueda darse de un día para otro. sino que por el 
contrario, se llega al extremo de llegan a veces demasiado larde. Esto. claro. sucede cuando 
se suman otros ractores que atrasan o impiden el uso de estas herramientas en la educación. 
algunos de los cuales serún analizados en el punto ( 1.4) de este capítulo. 

Las TIC pueden ser delinidas como un conjunto nuevo de herramientas, soportes y canales 
para el tratamiento y acceso a la in l'ormación; su caract<.:rística mús visible es su radical 
carúctcr innm·ador y su inllucn<.:ia mús notable se establece en el cambio tecnológico y 
cultural, teniendo como punto de <.:onlluencia la compuladora 17

• 

Dado que todo proceso de cnsei'ianza tienen como objetivo fundamental la adquisición de 
conocimiento y el desarrollo de habilidades. es importante lomar en cuenta que para que se 
logre una mejora en el desarrollo de este proceso. deberún considerarse las características 
del individuo a quien se dirige este pro<.:eso. así como diversos factores inherentes a dicho 
indi,·iduo y aquellos por los que se ,.e inllucnciado en su entorno. Esto con el fin de lograr 
una formación continua, individualizada y de actualidad. 

De esta marn:ra podremos observar que las TIC pueden llegar ser los mejores aliados a la 
hora de presentar soportes que apoyen a la solución de este planteamiento. Dado que 
existen programas de lodo tipo que pueden ser utilizados para diferentes úreas. se amplia la 
posibilidad de acción de las computadoras. en las que se aprovechan la multimedia. la 
simulación, t utorialcs, e te. A demús de poder e stablccer e anales de e omunicación 1 ocal y 
remota. 

Numerosos estudiosos de la tecnología. han detectado las ventajas y los problemas que 
deri\'atl de su utilización. sin embargo muchos de ellos han llegado a la misma conclusión 
que Vaquero 1s. para quien las TIC ofrecen grandes posibilidades al mundo de la educación, 
ya que. entre otros aspectos, pueden íacililar el aprendizaje de conceptos, ayudar a resolver 
problemas y contribuir a desarrollar habilidades cognitivas. 

17 
<iRl.IJ' lll' J(l'<'J'.J(C..\ JJ'Jlll'ER~IElllA lllSTRJBUIDA DE 1.A UNIVERSIDAD DE TARRAGONA, /.11s Nm·1·11s Tec110/ogías c11 

la FtluctU'it;/1, L'll :\L·tas dl'I i.:ongrc~o !'. Dl JTEC 1 tJt>5, 
is \':\C~>I ·¡ IH >. ,\.: "l11rorm:'1t1l'a y cduc:idún". En J>mwrama informático, Mudritl, FESI, J lJ1J7, pp. 65·97. 
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De igual manera, en un informe realizado por la Universidad de Glasgow para el proyecto 
Tcaching with lndependent Lcarning Technologies (TIL T), Doughty y otros 19 señalan 
considerables beneficios en el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria 
tanto para estudiantes y profesores, como para las propias instituciones. 

Respecto a Jos estudiantes, destacan la consecución de una mejor comprcns1on y 
comunicación, una formación mús flexible y prúctica, la posibilidad de estudiar a su propio 
ritmo, el acceso directo a la información, una mayor elección entre estilos de aprendizaje y 
la posibilidad de auto evaluació1?'. 

En lo que se refiere a los docentes, se menciona que gracias a estas herramientas se logra 
que el profesor dedique más tiempo a los estudiantes en forma personalizada, mientras que 
se reduce el tiempo que normalmente dedicarían a impartir sus clases, lo que a su vez 
representa que las instituciones logren una mejor calidad de la enseñanza. 

Sin embargo. es conveniente sciialar que aún cuando se expresa la idea de que el profesor 
ya no tiene que dedicar tanto tiempo para impartir sus clases, éste se encuentra ahora ante la 
situación de que tiene que invertir mucho mús tiempo para atender a los alumnos para 
efectos de asesorías, consultas, evaluación de los estudiantes y la actualización continua del 
material didúctico que empica. Pues este tipo de actividad aumenta en forma considerable. 

A pesar de lo anterior, el Consejo Nacional para la Tecnología Educativa de la Gran 
Bretaña ha destacado estas ventajas y, con fundamento en numerosos estudios y 
evaluaciones, elaboró en 1994 un listado del potencial que ofrecen las TIC en educación, 
algunas de las cuales se mencionan a continuación (Comisión Europea, 1996)21 : 

a) Las TIC motivan y estimulan el aprendizaje; igualmente, pueden proporcionar un 
entorno de aprendizaje en el que el usuario no se sienta presionado o cohibido. 

b) Las TIC tienen flexibilidad para satisfacer las necesidades y capacidades 
individuales. 

e) Las computadoras pueden reducir el riesgo de fracaso en la formación. Los 
usuarios que han ten ido di licultadcs e on el a prendizajc pueden sentirse alentados 
con el uso de las TIC, ya que fhvorece la consecución de buenos resultados donde 
previamente habían fracasado. 

d) Las TIC clan a los usuarios acceso inmediato a una fuente más rica de 
información. adcmús de presentarla de una nueva forma que ayuda a los usuarios a 
entenderla y a asimilarla más adecuadamente. 

e) Las simulaciones por computadora permiten el pensamiento sistémico sin 

1
'
1 

DOUtil ITY. (i. y otros: Usin~ /.l'ar11i11g l'c•cl11m/ogics: lmerim Co11dusio11sfrom thc'71LT Project. Rcport by thc Univcrsíty of 
l ila~gm\ \ ins11tut1011al prnjcct 111 thc lll.TI'. l 'N.5. 
10 

Ibídem 

1l t"O~l ISIÓN l'UROl'FA. Rapporl de la Ta>k Force l ngicicls Educotifs et Multimedia. J 9%. 
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abandonar la prolimdidad en el análisis. Ideas difíciles se hacen más comprensibles 
cuando las TIC las hacen visibles. 

1) Alumnos con profundas y múltiples dificultades de aprendizaje pueden ser 
motivados a realizar actividades enriquecedoras y formativas. Las TIC pueden 
incluso compensar las dificultades de comunicación y aprendizaje de usuarios con 
discapacidades 11sicas. 

g) El uso de las TIC hace que los profesores tengan una visión actual sobre cómo 
enseñar y sobre las formas de aprendizaje. 

h) Las TIC ofrecen potencial para un trabajo en grupo efectivo. 

i) Los sistemas de aprendizaje informatizado pueden ayudar a ahorrar dinero y 
tiempo. 

Aún cuando no todo son ventajas, también es justo mencionar que muchas de las ocasiones, 
en que no funcionan las TIC. se debe en gran medida al mal empico que se hace de las 
mismas. al desconocimiento de dichos recursos o al mal disci'lo de material que se empica 
para e nseiiar. La a pi icación el e pro gramas de e omputadora en e 1 ú mbito e seo lar p onc el e 
mani liesto los problemas y limitaciones que derivan de los mismos. A este respecto, 
Cabero y Duarte agrupan estos problemas en cuatro niveles, que considero pueden hacerse 
extensibles a las TIC aplicadas a la enseñanza. Estos problemas se refieren a: 

/.os 111ct!ios: el requerimiento de un cierto conocimiento inl"ormútico para manejar el 
sol1ware o los problemas de desorientación. 

/.os usuarios: destacando la necesidad de un cambio en el rol del estudiante que debe pasar 
de un mero receptor pasivo a un constructor activo. 

U11u perspecril'a t!it!ácrica y merodológica: principalmente la falta de software adecuado 
que se adapte a los programas oficiales 

!.os co11te.rtus urga11i::.uril·os y for111arfros en los cuales van a ser i11trod11cidos: 
rundamentalmcnte la necesidad de un cambio en el rol del profesor pasando de ser mero 
depositario del saber a organizador de situaciones de aprendizaje y evaluador de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantcs22

• 

Por esta razón. considero que no resulta verdaderamente importante generar discusiones en 
torno a que si se incluyen o no las TIC en el úmbito educativo, porque no hay que olvidar 
que éstas ya se encuentran ahí presentes; sino que lo que hay que Lomar en cuenta, es la 
forma en que se deben presentar, considerando como ya lo hemos mencionado, la 
indi\'idualidad de las personas. Atendiendo a sus intereses, adecuando los materiales al tipo 
de alumno. programando acti\'idades acorde a los objetivos de aprendizaje, y diseñando 

:_:_ l .:\BLR< > . .1 ~ 1 lu;.1r11.:. :\ ··1·,·alu>11.:iú11 de medios y materiales de cnsd"mnza". En Soporte i\111/timcdia, Pixcl·hit. Revista tic medios y 
1.•dLJL';IL'!t.111. '¡¡ 13. ] t}t)tJ, pp ~-L...¡). 
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material especifico para las metas que se quieren alcanzar. Esto último implica la selección 
y la integración adecuada ele los medios más eficaces que nos ayudarán en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Hay que recordar que la inclusión de nuevas herramientas no representa la sustitución de 
las anteriores, y que utilizadas de manera adecuada pueden llegar a conformarse como 
co111plen11.:ntos esenciales a la hora de seleccionar la herramienta que mejor se adapte al 
tema o los temas que se quiere enseñar. 

Con todo esto. aun se presenta lejano el empico generalizado y eficiente de la TIC en las 
universidades, pues su uso se ve constantemente limitado por diversos ractorcs que muchas 
veces llegan a convertirse en obstúculos, tanto de carúctcr técnico como de conocimiento 
(algunos de estos obstúculos, junto con los factores que pueden favorecer su uso, van a ser 
analizadas en el inciso 1.4 de este trabajo). Sin embargo, las TIC abren todo un campo de 
posibilidades en el mundo de la formación universitaria que los docentes no podemos 
ignorar. 

Lo anterior no debe considerarse como una limitante, y no por ello debemos abandonar 
nuestras metas, pues el empico de las TIC en la universidad, se presenta como una 
proble111útica que debe ser resucita en casi todas las disciplinas del saber. En la mayoría de 
las dependencias universitarias, es factible observar casi siempre el mismo problema: falta 
de recursos matcri a les. in f"racstructura inadecuada, l'i.J Ita de personal que aux i 1 ic o apoye a 
los don:ntcs. y sobre todo programas de formación efectivos que permitan a los pro f"csorcs 
incursionar de manera exitosa en el uso de las herramientas telcmúticas. 

Es de primordial importancia buscar alternativas para dar solución a la prohlemútica que se 
describe, y sobre todo ir buscando la manera salvar los obstúculos que impiden que se haga 
un uso clicicntc de las tecnología de las computadoras y de las telecomunicaciones. puesto 
que ello nos pcrmitirú ir evolucionando junto con los avances que nos ofrece la tecnología, 
con el lin de lograr obtener el múximo provecho de ésta, y que favorezca la formación de 
profesores y alumnos para que puedan desenvolverse en forma exitosa en el aspecto 
personal. profesional y docente, en una época como la actual. 

1.4 FACTORES QUE FAVORECEN Y DIFICULTAN LA APLICACIÓN DE LAS 
TIC EN EL r\.MBITO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

En primer lugar analizaré algunos de los factores que ayudan a di fundir el empico de las 
TIC en los entornos de formación universitaria; posteriormente, haré mención de las 
principales causas que dificultan o impiden un uso generalizado de las mismas. 

Facton~s y tendencias que favorecen el uso de las TIC en la enseñanza universitaria. 

a) Di fcrcntcs instituciones tanto de carúctcr público como privado están mostrando interés 
en relación con este campo: se está logrando cristalizar un número cada vez mayor de 
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proyectos relacionado con las TIC con financiamiento público y privado. A este respecto, 
resulta de particular importancia el apoyo que en los últimos ai'ios ha otorgado la Unión 
Europea. Así. el V Programa Marco de ln\'cstigación. Desarrollo Tecnológico y 
Demostración ( 1 <J<JS-2002) propone. dentro del Programa l.S.T. ( lnfornrntion Society 
Tcchnologies). di\'ersas líneas de actuación relacionadas con el empico de las TIC en el 
úmbito de la cnsciianza y el aprendizaje. 

Uno de los ejemplos 111ús represt:ntati\'Os de este tipo de apoyo institucional, lo podemos 
encontrar en Europa (dentrn de la formación cspecílicamentc universitaria), tal es el caso 
del programa britúnico Teaching with lnclependent Lcarning Tcehnologics (TI L T) al que 
antes hice referencia ( 1 .3 ). Dicho programa se encarga de financiar, desde 1992, proyectos 
sugeridos por las uni\·crsidades del Reino Unido y destinados al desarrollo de nuevos 
métodos de cnsciianza y aprendizaje a través del uso de la tecnología. 

Desafortunadamente. en México. no contamos, por el momento, con un programa ele 
características similares al que acabarnos de mencionar. Repetidamente se dice que existen 
(en teoría) programas para la actualización de los docentes en el uso de las computadoras, 
aunque dichos programas en general. estún dirigidos a la formulación de proyectos y 
acli\'idades para las instituciones de educación búsica (primaria y secundaria), por lo que 
los proyectos relacionados con el empico de las TIC en instituciones universitarias sólo se 
presentan como cursos aislados, o programas de actualización que no toman en cuenta que 
antes dt: la actualización debe haber un proceso de formación inicial. 

h) En la actualidad y gracias a la gran act:plación de las computadoras en varios sectores de 
la sociedad, se ha logrado que los precios de los equipos de cómputo hayan bajado, a 
niveles tales que permiten que equipo de gran capacidad sean adquiridos por un número 
cada \'ez mayor de personas. Facilitando en principio que se puedan utilizar productos 
multimedia en formato de disco compacto, ademús de los recursos que se encuentran 
disponibles a tra\·és de la Internet. que en muchos de los casos son gratuitos. 

e) La gran cantidad de "productos" que se ofrecen en la Internet, ha propiciado que los 
alumnos se sientan atraídos para hacer uso de esta herramienta, ya que muchas veces se 
presenta con diversos formatos que en gran parte, resultan lúdicos y novedosos, por lo que 
ademús los alumnos se sienten con mús con fianza al hacer uso de estos recursos y se logra 
una mayor facilidad para su fa111iliarización con las herramientas tclemúticas. 

el) La faci 1 idacl que brindan los modos de comunicaeión electrónica a través de la Internet, 
representan un potencial enorme para que se logren proyectos de colaboración remota, 
tanto entre alumnos, profesores e instituciones de educación. De esta forma se impulsa 
también una mejora constante en las aplicaciones y los recursos que se ofrecen a trnvés de 
la red mundial 

l') La gran aceptación de los discos compactos que complementan a los libros de texto, ha 
hecho que su demanda vaya en aumento. Por lo que cada vez es más comlin encontrar que 
estos discos con material multimedia e omplementario se incorporen como u na formad e 
incluir recursos extras que logren una mejor explicación de métodos, técnicas y definición 
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de conceptos, así como ejercicios y metodologías novedosas para la resolución de 
problemas. 

1) La facilidad de uso de las llamadas herramientas de autor y software de uso específico 
para la generación y actualización de material didáctico utilizando la computadora. así 
como su distribución por medio de discos compactos o púginas Web. Este tipo de 
herramientas (como Director o Authorware) son programas que permiten la integración de 
diversos 111...:dios digitales, tales como texto, grúlicos. audio y vídeo para la elaboración de 
material didúctico: tienen la gran de ventaja de que no se necesitan conocimientos de 
programación ni ser un experto en computación para lograr utilizarlos de forma eficiente. 

Asimismo. los prorcsores que se interesan en empicar la Internet como un instrumento del 
cual puedan hacer un uso educativo, pueden utilizar herramientas para el diseiio y gestión 
di..: sitios Web. como FrontPagc o Drcamwcaver. Estos programas, que se caracterizan por 
su f"acilidad de uso. posibilitan la creación y estructuración de sitios \Veb sin necesidad de 
escribir una sola línea de código HTM L. pues basta trabajar con las herramientas 
iconogn'ifícas de que dispone el programa. 

Principales factores que limitan y dificultan el uso ele las TIC en la enseñanza 
11 n iversita ria. 

a) La falta de equipo suficiente que cubra la demanda de alumnos y profesores, pues 
generalmente sólo se cuenta con salas ele cómputo con pocos equipos y que debido a la gran 
población de estudiantes. casi siempre están saturadas. Además es di fíei 1 mantener 
actualizadas a las computadoras con los recursos hardware (procesador. memoria, espacio 
de almacenamiento. cte.) que demandan las aplicaciones multimedia. por lo que su uso se 
n: limitado a programas obsoletos o de baja calidad que no dan respuesta a los intereses de 
los i..:studiantcs. 

h) La escasa cantidad y calidad de soliwarc formativo para la enseñanza universitaria. No 
i..:s fftcil encontrar soliwarc de simulación o programas multimedia que se adapten a las 
pi..:culiaridades di..: los diferentes programas de estudio y que, además. lo hagan a un precio 
acci..:siblc. Por otra parte. la producción propia de este tipo de software o el desarrollo a la 
111cdid11. es algo que no estú al alcance de muchos departamentos universitarios. 

e) Falta de personal especializado de apoyo que colabore con el profesorado para la 
utilización y aplicación de las TIC en la cnsc11anza universitaria. La ausencia de este tipo de 
apoyo ocasiona que el docente, que inicialmente estaba dispuesto a utilizar los recursos 
informúticos. abandone esta idea debido que en muchas ocasiones se le delegan tareas y 
acti\'idadcs de tipo técnico que nada tiene que ver con su formación. 

el) I'. 1 desconocí 111 icnto ele los recursos in IOrrnáticos y la falta de formación del pro fesoraclo 
en esti..: campo. La ausencia de una formación adecuada del profesor respecto a las 
posibilidades reales de estos recursos puede llevarle a la sub utilización del equipo de que 
dispone (solhvarc, hardware. infhtcstructura de redes, etc.), así como a esperar del mismo 
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"hazaiias" que no es capaz de llevar a cabo, cuando no cuenta con todos los elementos 
necesarios. 

Por otra parte. son también muchos los docentes que. mostrando interés por estos nuevos 
instrumentos. dicen verse muy limitados en su uso al no contar con un adecuado sistema de 
fl.1rmación del profesorado en las nuevas tecnologías. debidamente estructurado y 
programado. que posibilite la acumulación y transmisión de las experiencias adquiridas en 
este campo; esta situación lleva a que. con ll·ccucncia. estos profesores disminuyan su 
interés en este tipo de herramientas e incluso los llc\'c a abandonar la idea de volver a 
utilizarlas. 

l') El rechazo natural de algunos profesores y alumnos para hacer uso de las TIC. Esto 
supone que la introducción de las computadoras a la escuela, no se ha hecho de forma 
planeada. ni se han tomado en cuenta aspectos pedagógicos y didúcticos que motiven a 
utilizarlas en las acti\'idadcs de tipo académico, ni como parte de las herramientas que 
pudieran estar al alcance de alumnos y profesores. En este caso se concibe a la 
computadora como un i111r11so que llega de pronto a ocasionar únicamente problemas y la 
obligación de aprender algo nue\'o por el hecho de se hicieron presentes. 

Por una parle las TIC promuc\'cn la idea de que el aprendizaje debe ser centrado en el 
alumno. lo que implica una mayor responsabilidad por parte del mismo. Sin embargo, no 
todos los estudiantes tcndrún la misma confianza y motivación para satisfacer esta 
exigencia. 

El enfóquc de aprendizaje centrado en el alumno que las TIC promueven, no implica que la 
figura del prol'csor sea rec111plazada. aunque sí varía el rol que el 111is1110 dcscmpeiia dentro 
del proceso de enseiianza, pasando de ser un trans111isor del conocimiento a ser un 
l'acilitador del aprendizaje2 ·~. 

Por el lado del profesor. el 111iedo a transl'ormar un siste111a pedagógico tradicional ¡Jrohado 
y sc.'gum. explica a \'cccs el rechazo hacia las TIC. Este te111or se hace mayor y se 
transforma en rechazo cuando lo que debe c111pczar a utilizar son herramientas o recursos 
tecnológicos con los que tiene que familiarizarse, tarea para la cual, no suele estar 
debidamente preparado. y que le puede provocar gran inseguridad adicional en la 111edida 
en que no consiga integrar de una manera adecuada su trabajo diario con el empleo de estas 
nue,·as tecnologias2

.J. 

Por último. la integración de los recursos informáticos a la cnseiianza universitaria puede 
requerir bastante tiempo. el cual dcbcrú empicarse tanto en la gestión de los cursos y 
materias i111partidas a través de los mismos, como en la for111ación del propio docente en un 
manejo adecuado de esas tecnologías. Dadas estas exigencias. muchos profesores no se 
muestran dispuestos a sobrecargar 111ús su horario de trabajo o invertir un tiempo 
considerable. generalmente no reconocido. en aprender y utilizar estas nuevas herramientas. 

1 > :\ \ 11 ~. \ 1 1 ~ l l\l J\\ 1111 I<. 1 l. F .. .\ ¡¡,,. llc'111Jil.\ of wing .\/11/timcdia in ll(~llf'r h"d11cati<m: ,\~r//JS ami lfralities. Acti\'c 
1 L';!J'l\[11!!, ( · 11s~ l'tthliL·;1!tlllh, ,ti. _\, 1 l)t)~. 

:_ 
1 

l ·1 1\I<1:\ '· 1 ~ I< ·\' 1 >< >. R ··1 · I p:.ipcl dL· 111:-. pn1li:s11111alr:s de la formai:it'in antL' las m1c,·as tccnologias de la cumunicución y la 
llllÚ! lll~H.'11111 .. 1 11. /t (ti\ tf1·/ ( 'ol/_l!/'f'\rl, \ t)l)IJ. 
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1) La falta de integración de las TIC en los métodos docentes empicados en la universidad. 
Debemos tener presente que los beneficios reales del empico de las TIC en la enseñanza 
uni\'crsitaria sólo podrún conseguirse si éstas pasan a ser consideradas como un elemento 
normal de la vida académica de la institución 25

. 

Generalmente. el uso y Ja aplicación de las herramientas telemáticas son promovidos por 
grupos o indi\'iduos aislados. cuyo trabajo no llega a tener la continuidad e integración 
necesarias. con lo que el impacto es mínimo y poco duradero dentro de su propia escuela, 
institución o uni\'crsidad. Es por ello. que las instituciones deben promover Ja generación 
de programas de formación de profesores en esta úrea. y que se propongan Jos mecanismos 
y apoyos necesarios para que estos programas no se queden en cursos aislados, sino que se 
tienda a Ja formación de nuevos grupos de aprendizaje que promuc\'an y faciliten el uso de 
la tecnología para Ja elaboración de material didúctico, para la exposición de sus cútcdras. 
como material de apoyo y re fuerzo a la cnsei'lanza, y para la formación de grupos de 
aprcndin1jc y redes de tipo académico. donde haya un espacio alternativo para la 
generación y la construcción del conocimiento. 

1.5 ACTITUDES DE LOS DOCENTES HACIA EL USO DE LOS RECURSOS 
INFORMkrICOS 

En una época como la actual, que se caracteriza por el creciente desarrollo de la tecnología. 
de la informútica y de las telecomunicaciones, las innovaciones se multiplican conforme se 
aceleran los cambios en la sociedad. Dado que la educación no puede quedarse al margen, 
se amplían las funciones de los profesores. Jos cuales deben enfrentarse a nuevos problemas 
y obligaciones bajo la presión de una sociedad cada vez mús insatisfecha con los resultados 
de su sistema cducati\'o~"; ante este escenario, el quehacer educativo demanda un cambio 
en el papel que los docentes deben adoptar para hacer frente a esa sociedad, lo cual implica 
la adquisición de nue,·os conocimientos y habilidades que le faciliten el camino para 
convertirse de instructor a facilitador del conocimiento. 

La introducción de la informútica en el campo de la educación no solo implica conocer las 
demandas de los profesores y proponer alternativas para que se definan las direcciones de 
actuación mús adecuadas; sino que scrú de suma importancia comprender las creencias y 
actitudes que éstos pueden asumir ante este fenómeno que se presenta como novedoso. Por 
otro lado, habrú que comprender que la implementación de cualquier proyecto innovador 
cstarú sometido a las interpretaciones. la crítica. la aceptación o el rechazo de un 
profesional que se mueve en un contexto diario de trabajo, en la realidad del aula. 

A esta realidad se le ha denominado entorno ecológico del pcnsamicnto27
. Debe quedar 

claro, q uc a nivel de aula, 1 os p rof'csores son 1 os a ctorcs 111 ús i mportantcs y q uc ningún 

2 ~ RFID. r.A .. op. cit. 

111 
l IAR< iRLr\ \'l·S, ,.\ UtTi.\/ing l 'oit'c, hluc~tinnal Rcs1.:ac11cr. 11) 1}-l, Nn. I, Vol. 25, pp 12-1 IJ. 

27 
FS< 'Uf>l'.R< 1, .1 :\1 : "lkl disl'.'tlo y prrnh1cl·ión de medios :..11 uso pedagógico <le los mismos". En DE PABLOS, J. y GORTA. Las 

1rn1·1·11, 11·010/ogirn di· la il!fi11·1111wi1i111•11 la t'dt1«11citi11, Alfor. Scvill~1. l'J1)2. 
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cambio erectivo será posible sin su apoyo y su compromiso, pues la transformación y 
mejorad e 1 a educación dcpendcrú, por mucho, de 1 oque 1 os p rofosorcs decidan, y a ntc 
lodo, de lo que hagan. 

En el momento en que se pretendan cambios, que intenten mejorar el proceso ele cnsciianza 
aprcmlizajc, habní que considerar que ello necesariamente implica cambios en el papel que 
juega el profosor. así como una transformación el e actitudes y un cúmulo de actividades 
extras que en principio no eran necesarias. En e stc sentido, es posible que el e ambio se 
enfrente a una serie de problemas que arcctan directamente a Jos docentes, debido a que 
ellos scrún Jos primeros en tratar de asimilar estos cambios, y a que esto no podrún ser de 
forma i11111edittta, pero que sí rcprcscntarún nuevas experiencias que de alguna manera 
transliJrmarún la conduela de profesores que ya tenían establecidos sus esquemas de 
trabajo. 

En este nuevo escenario, las actillldcs se convierten en una línea de anúlisis, preocupación e 
investigación. Las actitudes tal como son entendidas por Eiser28 se refieren a "una 
experiencia subjetiva que implica una evaluación de algo o alguien". Se contemplan sobre 
el las una serie de supuestos, tales como: 

• Son experiencias subjetivas 
• Son experiencias de un tema o un objeto en términos de juicios evaluativos 
• Se pueden expresar a través del lenguaje 
• Son expresiones inteligibles 
• Son comunicadas 

Es lógico pensar que di fcrcntcs personas tendrún di forentes puntos de vista respecto a las 
actitudes de unos y de otros, y por supuesto que esto será objeto de discusión en torno a lo 
que piensan de di ferenles objetos y conceptos que tienen que ver con la realidad de cada 
individuo. 

Adcntrúndonos en el terreno de la investigación. y en relación con dichas actitudes, es 
conveniente hacer notar que en los últimos aiios, ha existido un gran interés por el estudio 
de 1 os e rectos q uc t icncn sobre 1 os m celias, y cuúlcs son 1 as variables que d csarrollan y 
potencian estas actitudes. ya sea hacia medios en general o hacia medios concretos. 

Clark y Salomon 2
'
1
, efectuaron un anúlisis en el "Handbook or Research on Teaching" de 

los di rcrcntcs tipos de investigación sobre medios que se habían y se estaban desarrollando; 
en dicho anúlisis. se propone una serie de líneas de desarrollo para futuras investigaciones, 
que tienen que ver en particular con: 

• Actitudes hacia Jos medios 
• Percepción de la demanda de di fcrentes medios 

,, 
-· l·ISl:.R. I{.: "1\L'l1ttnlt: ... ~ l'11nduL·t;.1" l:n ~u: /l_,frulogiaSodal, ~l;,1drid, Pirúmidc, ICJ:ON. pp. 29-32. 

"' - l'I ,\RK. R .1-. ~ S ..\l.< J~ICI~. l i .: "~lcd1<1 in tc"chingºº. I' 11 \V ITTROCK. M.C.:// mufl.,wk of//e.H'arch 011 7'eachi11g, N cw Y nrk. 
~lni:~lillan. l 1)8h. pp ...ih-l--l7X. 
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• Elección por los estudiantes de medios y 111étodos. 

En este tipo de análisis, se encontró que cuando se comparan las actitudes que profesores y 
alu111nos tienen hacia las computadoras, la reacción que muestran los alumnos es más 
favorable que la ele los docentes. En este caso, el estudiante logra percibirla como un una 
herramienta mús. de uso cotidiano y de rúci 1 manejo; por el contrario, los profesores la 
perciben como una obligación extra que tienen que cumplir. pero que adcmús requiere ele la 
inversión de un esfuer/o adicional y la re\'isión de sus húbitos y conocimientos. Dicho de 
otra manera. los docentes perciben a la computadora como un medio novedoso, ante el cual 
deben de tener una serie de precauciones y recelo. 

Estas a ctitudcs poco ravorables por parte el e 1 os p rofcsorcs, originan 1 o q uc ha ven ido a 
denominarse por algunos co1110 computcrfobia o tccnofobia, que estaría caracterizada por: 

• La resistencia a hablar o pensar acerca de computadoras 
• M ieclo o ansiedad hacia la computadora 
• Pcnsa111icnto hostil o agresivo hacia las co111putadoras 

También se encontró que este tipo de reacciones podrían tener cierta relación con la 
frecuencia de uso de las computadoras, por parte de profesores y alumnos. Haciendo 
referencia a otros autores, encontramos que para Escamcz y Martíncz30 las causas que 
generan actitudes negativas hacia las computadoras en los profesores son las siguientes: 

• No hay evidencias concretas sobre la ef'cctiviclacl ele su uso. 
• Resistencia del profesorado al cambio. 
• Deliciencias en el conocimiento del hardware. 
• Dilicullades en la homogeneización de los lenguajes y en el conocimiento de los 

mismos. 
• Ausencia de un pensa111iento analítico. 
• Falta de tiempo de dedicación y ele medios para la formación básica respecto a su 

uso. 

Estas actitudes hacia el medio informútico. que incluso puede extenderse a otro tipo 
tecnologías, deben llevarnos a la reflexión en el 111omento de querer introducirla en el aula, 
pues la organización de estrategias para la for111ación del profesorado en e 1 campo de la 
infor111útica, que contc111plen dicha variable puede ser de gran utilidad a la hora de 
pretender su integración en la práctica docente. 

Fn este sentido. el trabajo realizado por i\'1ndscn y Scbastiani-' 1, han puesto de manifiesta, 
que la asistencia de los profesores a cursos de alfabetización in for111útica, tiene efectos 
beneficiosos en el incremento de las actitudes favorables que éstos muestran hacia la 
infor111útiea. La idea en la que se apoya este tipo de investigaciones es que las actitudes 

;w ES('.\~I EZ . .l. y ~IARTINI.'./.. F.: ":\L'titudL"s de los agentes cducati\'os ante la informútica". En \',\/C)UEZ. <i. Educar para el Siglo 
.\".\'/. ( 'ritcri<H t/1· 1·1·allwdrí11 f'fll'fl t'I /1\0 de la i1Urwmút1ct1 l'1!t1cmh'a. ~li.1drid, Furnlc~co, 1 <>87. pp. 79-1 :!h . 

.ll ~IADSl'.N . .l.~1. y Sf:B,\S rl"\~I. 1 ,\ Jlw t'./ft'l"I t!I nm1¡mt<•r litcrac:\· ilntnwtim1 "" tc•aclter'.\ k1w11·h·t~l!,C o/ami attitmlc.\· toHYJn/s 
111icroco111ptllt'I'.\ . .lo11rnal <~(<'0111¡11t11·r /la.wd /11.\/l'IU'liou. No.:!. \'ni. J.!, l 1>H7, pp. <18-72. 
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positivas o negativas hacia la informática, puede favorecer o dificultar el rendimiento y el 
aprendizaje que podamos obtener con el uso de la misma. 

Esto último, nos sugiere que el rendimiento y el buen aprovechamiento de los recursos 
inlormúticos tienen mucho que ver con la actitud que los profesores y alumnos tomen con 
respecto a la tecnología. lo cual debería ser uno de los factores mús importantes a tomar en 
cuenta antes de pretender introducirlos a su utilización, y con ello se establezcan las 
estrategias mús adecuadas. encaminadas a tal fin. 

Asimismo se puede obscr\'ar que el anúlisis de las actitudes nos lleva a distinguir dos tipos 
ele estudios. que aunque con matices diferentes. analizan la misma problcmútica, que 
consiste en definir cómo la interacción din:cta con las computadoras f'a\'orecen el desarrollo 
de actitudes positiYas hacia los mismas: 

• Por un lado, aquellos que han analizado cómo la e11se1/w1:::a de la i1!for111ática 
(lenguaje informútico, sistemas operativos, arquitectura de las computadoras, 
programas de uso específico, cte.) puede favorecer el aumento de las actitudes 
favorables de prof'esorcs y alumnos. 

• Por otro lado. los que se han centrado en analizar cómo la 11tili::ació11 o i11teracció11 
con las aplicaciones de uso común de las computadoras (procesadores de texto, 
presentaciones ck:ctrónicas, bases de datos, disciio ele grúlicos, tratamientos 
estadísticos. cte.) aumentan las actitudes a favor para el uso de las mismas. 

En este sentido tales investigaciones muestran una cierta coincidencia en los resultados 
obtenidos. Parece ser que la enseñanza de la informática e interacciones con las 
computadoras favorecen o estabilizan, las actitudes que los usuarios tienen hacia las 
herramientas inf'ormúticas. 

Si relacionamos los resultados de este tipo de trabajos con el bajo uso que los profesores 
hacen de las computadoras. esto nos puede llevar a pensar que. en primer lugar se tendrían 
que cstahlcccr planes espccilicos de formación para profesores, que contemplen 
determinadas características. tales como contenidos adaptados a sus necesidades. desarrollo 
de material educativo acorde con lo que se quiere ensciiar. trab¡ijo personalizado y de 
grupo. interacción directa ele los profesores con la computadora, analizando situaciones 
n:ales y resolviendo problemas reales de inmediata aplicación. 

Ahora bien. es importante considerar algunas cuestiones tan importantes como las 
antcrion.:s y que no deben pasarse por alto, por ejemplo: ¿qué contenidos debe abordar un 
curso de formación de los docentes'?. ¡,qué duración deben tener estos cursos de 
iniciación'?, ¡,qué número de individuos deben integrar un grupo de formación inicial?, 
¡,quiénes cnsc1ian a los profesores?, ¿qué características debe tener el o los individuos que 
rormarún a los pro fcsores'?, etc. 
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1.6 LA PROFESIÓN DOCENTE EN LA ERA DE LA INFORMATICA 

Debería ser claro que una educación de calidad, depende por mucho, del proresor, y que la 
verdadera calidad de la educación se ve influenciada directamente por la prúctica docente. 

Es en esta dirección que las TIC, no pueden ni deben ser consideradas como sustitutos de la 
labor educativa de los docentes y del sistema escolar, sino como recursos y herramientas 
que pueden cnmplcmcntar esta labor. tanto dentro como fuera del aula. Introducir 
elica1.111ente las TIC a la escuda implica no sólo pn)\'isión nrnsi\'a dc computadoras y 
acceso al lnternct. sino un renrdenamiento integral del orden escolar (infraestructura. 
administración. pcdagogía. currículo) y una formación eficiente de los docentes para el uso 
y aplicación intcligenl.: d.: dichas tccnologías. que beneficie tanto su prúctica docente como 
su propia fonnación pcrmam:nte. 

Sin embargo. al linal d.:I siglo pasado y a principios del presente, la cuestión docente se ha 
con\·.:rtitlo .:n una prnhkmútica de grandes dimensiones. Es enorme la brecha entre la 
educación que se ncc.:sita para enfrentar los retos del presente y para satisfacer las 
demandas puestas snhr.: los profesores por las modernas reformas educativas y las 
condicinncs rcaks cn que se desenvuelve hoy la tarea docente y la propia institución 
escolar. 

t\ pcsar dcl imprcsinnantc desarroll0 de las TIC en los últimos años. apenas una pequci'ia 
porción de la población mundial (y una mínima porción de los docentes) tiene hoy acceso a 
estas tecnologías. Di\'<.:rsos puntos de vista. tanto desde el lado educativo corno del lado 
tecnológico. coinciden hoy en que lo que estú en juego es una revolución en torno a la vieja 
concepción dd aprendizaje, arraigada tanto dentro como fuera del sistema escolar. 
Nuc,·;1111cnte. no se trata aquí sólo de los docentes y de su preparación; es toda la sociedad, 
y sobre todo la sociedad adulta. incluidos los especialistas y los plani licadorcs de la 
educacitin. la que debe buscar una transl'ormación fi.indamcntal y prepararse para una nueva 
cultura del aprendi1aje. 

" ... nada le puede hacer mús daño a la escuela que introducir modernizaciones tecnológicas 
sin antes cambiar el modclo dc comunicación que subyace al modelo escolar: un modelo 
prcdominant..:111.:ntc \'L'rtical. autt1ritario. en la relación 111acstro-alu111no, y linealmente 
secuencial en el aprcndizaje. i'vlctcrle a ese modelo medios y tecnologías modernizantes es 
rcl(ir1ar aún mús los nhstúculos que la escuela tiene para insertarse en la compleja y 
d.:sconc~Tlantc rcalidad tic nuestra sociedad" 32

• 

:\I rcspecto. lns doccnt.:s aparecen en el centro de la necesidad de cambio. como los sujetos 
a cambiar. No obstante. no hay que perder de vista que para cambiar la escuela o el sistema 
escolar. es indispensable cambiar la estrategia, es decir, el modo tradicional de pensar y 
hacer rcfórma educati\'a. En este sentido, también los reformadores son sujetos a cambiar. 

Las TIC son herramientas que pueden ser puestas al servicio de la ed11cació11. la e11se1ia11::.a 
y el a¡we11di::.1{je, dentro y rucra del úmbito escolar. A la educación se atribuye hoy. 

" - - 111\RIU:Ro • .l. i\I.: "Retos cullurnll.'~: de la comunicaci<'m a la cducnciún". J~n Nuct•n .\"ociedacl, 2000, )5 p. 
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precisamente, como una de sus misiones estratégicas, contribuir tanto a desarrollar como a 
compensar los erectos de la nueva sociedad de la información-'-'. 

El sistema escolar actual -y su correspondiente sistema de formación docente rue pensado 
para otra época. No había logrado adecuarse a los requerimientos del siglo XX, cuando le 
salió al paso el siglo XXI. A un sistema pensado desde lo centralizado y lo homogéneo, es 
dificil pedirle flexibilidad. autonomía escolar, diYcrsilicación. Un sistema organizado para 
transmitir y memorizar, no comprende por qué ahora hay que "lltcilitar aprendizajes''. 
¡,Cómo acoplar la computadora, el correo electrónico y el Internet a un sistema pensado 
desde el lúpiz, el papel y el pizarrón; a un sistema que ni siquiera llegó a aprovechar la 
múquina de escribir. la grabadora, la cúmara de lotos, el video o la televisión, y aún las 
bibliotecas? 

Esto nos llcrn a reflexionar que no se trata de solo de un cambio del "rol docente", sino que 
adcmús es necesario un cambio prof'undo del modelo escolar. 

"La nueva sociedad de la in formación espera que el docente aprenda a enseñar ele forma 
di rcrentc a como füc enseñado. Y le reserva un delicado lugar, en el que le convierte a la 
vez en catalizador del cambio y víctima del mismo. Aquí cstú el dilema"3~. 

Este planteamiento no es nada sencillo. pues sugiere que habrá que repensar las bases de un 
profesionalismo docente para el nuevo sistema escolar que ya estú en proceso. y que esta 
tarea di.:be ser compartida, involucrando a los docentes, al estado y a toda la sociedad. 

De esta forma. se presenta el dcsalio y el compromiso para construir las bases de un nuevo 
orden escolar. en el que docentes, alumnos y tecnologías puedan aprender a convivir 
producti\'amente; en el que éstas sean puestas al servicio tanto de la enseñanza como del 
aprendizaje, y tanto del aprendizaje de los alumnos como de los docentes. 

El aprovechamiento y buen uso de las TIC en el medio escolar depende de la calidad y la 
disposición del docente para asumir los nuc\'os dcsalios pedagógicos que plantea su 
introducción en la escuela y en el aula. Las TIC pueden aportar de diversas maneras a la 
rormación y el desarrollo prol'esional docente, permitiendo superar algunas de las 
di.:hilidades del modelo tradicional. entre otros: 

• Establecer el aprendizaje permanente como una posibilidad real para los docentes, 
superando la típica separación entre formación inicial y formación en servicio, 
tendiendo a verlas como una actividad que continúa siempre. 

• Reconocer la autoformación como una opción y una dimensión clave del 
proresionalismo docente, sin la usual dependencia de ofertas externas. 

• Recuperar para los docentes, la necesidad de responder a etapas, estilos y ritmos 
di l'crcnciados de aprendizaje. 

11 
· (i!IJl>l"~S . .-\.: lhl' /hin/ lf'111'.(.•1111hridl.!c, l'olltv l'rcss. l 1N8. 

·
11 

11:\I{( iRl:t\ V l·S, :\.: ":'\t1L'\ a pnil~~i1111•il~t!;id par:1 una prolCsiún panult.ljh:n". En Cwulcnws dc• /'l'dagogía. lh1rcclona. 2000, No. 290. 
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• Diversificar canales y modalidades de aprendiz¡tic (presencial y a distancia, 
formación y auto formación, individual y en grupo, etc.). 

Esto, y su uso sostenido, harún posible conocer mejor las fortalezas y las ventajas 
comparativas de cada una de las modalidades y los medios; para distintos objetivos, 
contenidos y esti lns de aprendizaje. Es conveniente los docentes lleguen a sentirse cómodos 
con las TIC y percibir sus ventajas. que estén convencidos de que l'acilitan y hacen mús rico 
y agradable su trabajo. no que son una carga adicional. Esto implica. vincular las TIC al 
currículo y asegurar las condiciones organizativas y de otra índole indispensable para su 
funcionamiento y buen uso. 

En la medida que se vayan dando estas condiciones, podrú esperarse que las TIC tengan un 
papel y un impacto significativo en la escuela y en el aula. Es responsabilidad de las 
organizaciones docentes avanzar y ayudar a los profesores para avanzar hacia un nuevo 
perfil y un nuevo rol profesional. Dejar de aprender, igual que en cualquier otra profesión 
hoy en día, es condenarse a quedar afi.tcra. 
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CAPÍTULO 11 

PRINCIPIOS DE LA INFORMATICA Y LAS TELECOMUNICACIONES DE 
INTERÉS PARA LA EDUCACIÓN 

2.1 CONOCER LA COMPUTADORA ;,PARA QUJt'? 

En este capítulo me interesa clarificar cuúlcs son, a ciencia cierta, algunas de las 
características peculiares mús importantes ele la tecnología basada en computadoras desde 
una perspectiva educativa. Debido a que los atributos distintivos de la informática y la 
tclcmútica --como sus capacidades y sus cualidades- son peculiares formas de uso para 
promover aprendizajes, hago una breve reseña acerca de cómo pueden incidir en la 
educación. permitiendo observar cuúles pueden ser sus alcances y de qué manera se pueden 
aprovechar para lograr mejorar distintos aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje en 
el úmbito educativo universitario. 

Es una vasta fuente de información 

A lo largo de la historia, conforme se incrementaba el conocimiento humano, se fue 
complicando la forma de guardar y manejar la información. Originalmente esta información 
se conservaba y se heredaba a través de la palabra, gracias a que la misma era retenida en la 
memoria personal y colecti\'a de los seres humanos. Mús tarde, se utilizó el grabado en los 
muros y las piedras. ademús de lo que fue pintado o escrito en papiros y documentos. Con 
la llegada dl: la imprenta. se facilitó la edición y la distribución de millones de libros que 
permitil:ron di rundir el conocimiento como nunca antes. 

1 loy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es posible 
acceder a nuevas f'uentes ele información que se agregan a las ya existentes para 
l'órtalecerlas y acercarlas al usuario. Nunca antes en la historia se produjo, como en nuestro 
tiempo. la posibilidad de alcanzar y disponer de tanta información. como la que ofrece la 
in lt1n11útica a tran:s de diferentes medios de almacenamiento, tales como los tradicionales 
discos flexibles. los discos duros (HD). discos compactos (CD-ROi'vl) y actualmente el 
disco \·ersútil digital (DVD). Pero sobre todo, a través de los servicios que se encuentran 
disponibles a tran:s de la gran red ele redes: la Internet; ya que con elementos de 
comunicación que hoy en día se han vuelto tan comunes (un MODEM y una línea 
telcfr'lllica). tenemos a nuestro alcance gran cantidad de archivos con información 
actualizada proveniente de todas partes del mundo. 

De igual forma, se dan nuevas formas de consulta que en la que se hace uso intensivo de los 
llamados enlaces dinúmicos. Esto cs. un texto puede conducirnos a otros muchos que están 
relacionados con el mismo tema (hipertexto). Y un sitio Web o un portal en Internet, puede 
permitirnos el acceso a otros sitios con temas y contenidos tan diversos como bibliotecas 
electrónicas, muscos v irtualcs. u nivcrsiclades, e entros de i nvcstigación, e te. Tocio ello de 
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manera p rúcticamente i nstantúnea. Pero, adcmús de o btcner y almacenar información, 1 a 
computadora nos orrccc la posibilidad de ayudarnos a procesarla y administrarla con 
múltiples propósitos, entre los cuales podemos incluir, sin lugar a duelas los fines de tipo 
educativo. 

Posihilita la integración y la combinación ele diversos medios 

La tecnología informútica hace posible integrar gran cantidad ele medios y recursos de 
manera complementaria. No solo permite la manipulación ele estos recursos para estimular 
los sentidos del ser humano, sino que puede provocar un proceso de codi licación y 
decodificación de lenguajes. De esta manera, se pueden establecer mecanismos de 
comunicación de mayor intensidad, mús variada y consecuentemente mús efectiva. El uso 
de di lcrcntcs medios d igitalcs y de le11g111¡jes puede ayudar para la comprensión de 
conceptos abstractos. al con\'crtirlos en representaciones concretas mediante el uso de la 
palabra escrita. la imagen ,·isual simbólica y la imagen auditi\'a. Éstos no son simplemente 
recursos atracti\'os, sino códigos estructurados que tienen su propia y singular gramútica. 

Esta cualidad es de extraordinaria \'cntaja para el maestro, pues cstú mús cerca del lcngu<ijc 
visual y auditi\'l1, familiar a los niiios y jóvenes de hoy, que tienen contacto asiduo con los 
medios de comunicación. Adcmús, es importante considerar que la conjunción del lenguaje 
verbal con la imagen y el sonido, puede estimular el pensamiento abstracto, el pensamiento 
crcati\'o y la utilización de los dos hemisferios - intelectual y emocional - del cerebro. 

Facilita la sistematización de procesos. 

En este sentido, se presenta a los docentes la oportunidad de utilizar la computadora como 
una herramienta que apoye la sistematización de su trabajo de manera sencilla y atractiva, 
en virtud de que puede ayudar para automatizar procesos administrativos y facilitar el 
manejo de grandes volúmenes de información en forma cada vez mús rúpida. En particular, 
con el uso de so!lware de aplicación de uso general, la computadora tiene el potencial de 
proporcionar y administrar material de apoyo que puede ser utilizado como elemento de 
refuerzo en las acti\·idadcs de aprendizaje, así como en entornos individuales y colectivos. 

De esta m ancra. 1 os p rofcsorcs 1n1cdcn concentrarse en a tender 1 aparte sustantiva el es u 
labor docente: el clisefio e implementación de situaciones de aprendizaje, el 
acompafiamicnto a los alumnos y la correspondiente evaluación. 

Es 1111 recurso interactivo 

Generalmente entendemos la interacción educativa como la acción recíproca que mantienen 
dos o mús personas con el propósito de inílucnciarse positivamente. Desde esa óptica, 
quizús no sea del todo aceptable plantear que las computadoras pueden ser interactivas. Sin 
embargo, cuando nos enfrentamos a la posibilidad ele un vi;ijc virtual a través del sistema 
cardiovascular, o de un museo virtual, por ejemplo; estamos frente a nuevos escenarios que 
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permiten al usuario poder decidir cómo, por dónde y a qué ritmo quiere realizar el 
recorrido, todo esto en un entorno que definitivamente es interactivo. 

l.a computadora. en realidad. sólo es un instrumento a través del cual los programadores 
interactúan con los usuarios. de la misma manera como a través de los libros los autores 
interactúan con los lectores. Estos medios cstún contribuyendo a crear otras formas 
culturales para el aprendizaje. en donde la persona que aprende. disfruta de mayor 
intL·racti\'idad. y de la comunicación con otros a través de la red. donde discuten. participan 
y CStahkcell nc:'\OS con di\'Crsas i"ucntcS de in lormaciÓn. 

1'.sta capacidad de i<1s conqrntadnras permite. entre otras cosas. la ruptura de la cnsci'lanza 
síncrona. quc se plantea en tLTlllÍnos dc cnsciiar las mismas cosas a todos los alumnos. de la 
misma manera y al mismo tiempo, haciendo caso omiso de las diferencias individuales en 
cuanto a necesidades. intereses. condiciones personales y ritmos de aprendizaje. Vista así, 
la intcracti\'idad establecida a tnt\'és de las computadoras permite al usuario un mayor 
control sobre el manejo de contenidos y puede adaptarse pcrrnanentementc al ritmo del 
alumno. Seria posible entonces. agilizar el proceso natural del descubrimiento, la 
construcción de conocimientos y la comprensión de conceptos. 

Es 1111 llll'clio dl' l'o1111111iral'ió11 l"l'molo 

l.a educación puede ser entendida como un proceso comunicativo con fines de enseñanza y 
aprendizaje. l'cro aún cuando cs posible realizar tal comunicación a través de medios 
din:rsos. el discurso docente y los matcriales impresos siguen siendo los recursos mús 
utilizados. Dcsdc linales dc los aiios cincuenlll (época de gran avance de la enseñanza 
audim'isual ). la lista de productus tccnológicos que se han ido integrando a la educación. 110 
sc ha i11cre1rn:11tado de li.mna signilicatirn: de ahí que las diapositivas. acetatos. cintas de 
audio y dc \·ideo. scan algunos de los recursos que en mayor o menor medida han 
contribuido a cnriquecer y mejorar la prúctica docente. 

Sin embargo. la cmergem:ia dc la computadora representa un avance cualitativamente 
distinto en cuanto rccurso para la comunicación, porque mejora algunas de las alternativas 
tradicionales. abre nuC\'aS posibilidades e in,·ita a su uso directo por parte de los alumnos y 
prnf'esores. Dc igual forma. las tclecomunicacioncs brindan posibilidades metodológicas y 
didúcticas quc \'ale la pena explorar. 

:\ través de la Internet y de los múltiples scrv1c1os que ésta ofrece. el acto de la 
comunicaciún se caracteriza por su inmediatez y su presencia mundial, utilizada en muchas 
ocasioncs para electos dc educación a distancia y de educación en línea; eliminando con 
csto, las barreras de tiempo y espacio. Entre otros beneficios, la in formútica y las 
telecomunicaciones hacen posible: 

• Establecer diúlogos y conferencias en forma remota. 
• Enviar y recibir correo y archivos en tiempo real o dif"crido. 
• Usar video para compartir imágenes y ver a nuestro interlocutor. 
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• Participar en proyectos colaborativos. 
• Dibujar y hacer esquemas en una pantalla compartida. 
• Opinar en encuestas o realizarlas. 
• Conversar en tiempo real. 

Con todo. lo mús interesante que ofrecen estos nuevos medios, desde el punto de vista 
educativo, no es la aceleración de los procesos de comunicación ni la integración de medios 
diversos, sino el hecho de que encierran la posibilidad de extender nuestra comprensión de 
la realidad social y personal, mús allú de nuestras fronteras físicas, políticas y culturales. 

2.1.1 ¡,QUÍ~ SI~ PUEDE HACER EN EDUCACIÓN CON LAS COMPUTADORAS'? 
¿QUlt NO SE PUEDE'! 

Los grandes propósitos que, desde mi perspectiva, deben orientar la integración de la 
tecnología en la educación son: el apoyo didáctico a los procesos educativos, las nuevas 
formas de comunicación educativa y la creación de entornos de aprendizaje, así como el 
estimulo al desarrollo de una cultura informática. 

Apo~·o diclúctico a los procesos educativos 

Si pudiéramos hacer un recuento de los recursos tecnológicos utilizados por los maestros 
para realizar su trabajo. con los aprovechados en otros campos prof'csionalcs, resulta 
evidente la desventaja. Si uno se pregunta cuitles son las causas, quizús la ralla de 
disponibilidad de los recursos parezca la respuesta obvia. 

Sin embargo. hay otros aspectos que deberíamos reflexionar. En realidad, la prúctica 
educativa vigente parece haber evolucionado muy lento, como si. a semejanza de la 
agricultura tradicional. sólo requiriese de tecnología rudimentaria. Por otra parte, cuando un 
cierto producto tecnológico ha sido desarrollado para dar respuesta a algún problema 
concreto en un campo prolcsional especilico. su incorporación y aprovechamiento es casi 
natural. Pongamos como ejemplo la medicina. en donde se han incorporado gran cantidad 
de herramientas parad diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

¡,Por qué. en cambio. los esfuerzos encaminados a encontrar soluciones tecnológicas a los 
problemas del aula han sido poco afortunados o no suficientemente aceptados en el 
contexto csco lar'! 

Aun cuando las tecnologías de información y las telecomunicaciones no fueron 
desarrolladas ex profeso para el ámbito educativo, es posible encontrar aplicaciones que, 
con algunos ajustes o breves adecuaciones, pueden ser utilizadas para enfrentar problemas 
concretos de aprendiz<~je. Adcmús. en la medida en que la evolución tecnológica cstú 
facilitando su manejo, serú factible que los pro!Csorcs puedan irse apropiando de algunas 
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de ellas. al grado que comcnzarún a surgir aplicaciones y material didáctico desarrollado 
por los propios maestros. 

En consonancia con lo dicho, es posible pensar que las nuevas tecnologías pueden 
constituirse en herramientas y recursos e licaccs para la ensei'ianza y para el a prcndizaje, 
cuando procuramos su uso para: 

• Promover el aprendizaje autónomo y el respeto al ritmo, tiempo, posibilidades e 
intereses de cada individuo. 

• Facilitar la comprensión de contenidos particularmente complejos. 
• Propiciar la construcción de aprendizajes signi licativos. 
• Facilitar a docentes y alumnos el acceso a información relevante, actualizada y 

expedita. 
• Promo\'er el desarrollo de competencias por parte de los alumnos y profesores. 
• Atender con mayor eficacia a los alumnos con necesidades especiales. 
• Dar atención personalizada a los alumnos que así lo requieran. 

Generación ele nuevas formas ele comunicación educativa y nuevos entornos ele 
aprendizaje 

Resulta di lici 1 hablar de educación sin tocar el tema de la comunicación; están tan 
estrechamente ligados. De esta manera, podríamos decir que la educación está ausente 
donde no hay también un proceso comunicativo, sobre todo si hablamos de una perspectiva 
educativa en la que maestro y alumno son actores activos del proceso de cnsci'ianza 
aprendizaje. En 1 a e clucación l lamacla tradicionalista. 1 o importante era 1 a transmisión de 
conocimientos. es decir. lo fundamental era la información; pero al comprender que el 
aprendi1aje cs una construcc1on realizada por la persona. requerimos de la 
intcrconu111icación como factor fundamental para que aquélla se pueda dar. 

l'.11 su e\'olución. la computadora. en conjunto con los novedosos canales de transmisión 
talcs como la libra óptica. el satélite. las microondas, cte .. se ha convertido en un medio que 
cst:'J propiciando una auténtica revolución en la manera como los seres humanos nos 
L'lllllunicamos. El correo electrónico. las charlas en tiempo real. los foros de discusión y la 
\ ideocon fl:rencia de escritorio. son algunas de las posibi lidadcs comunicativas ahora 
disponibles. y seguramcntc otras surgirún con el ticmpo. Los cientílicos estún usando los 
nuevos medios para rcalizar trabajo interdisciplinario y publicar sus hallazgos, los 
comcrciantes para ,·ender. los comunicadores para in formar. los gobiernos y otros 
organismos políticos para propagar sus ideas y promover sus proyectos. ¡,Por qué. entonces, 
no usarlos para formar a nuestros profesores y alumnos. al mismo tiempo que se va dando 
la posibilidad de crear entornos de aprendizaje que antes no podían vislumbrarse o no eran 
\·iables'! 

Los recursos de la informútica y de las telecomunicaciones, en el ámbito educativo, podrían 
facilitar: 
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• La realización de proyectos colaborativos entre alumnos, entre profesores con 
profosorcs o entre profesores y alumnos. 

• El intercambio de experiencias en tiempo real. 
• La educación abierta y a distancia que rompe las barreras ele tiempo y espacio. 
• El conocimiento y la relación cercana con cliforcntcs culturas y personas. 
• Una visión interdisciplinaria del conocimiento y, por tanto, un aprendizaje integral y 

mejor asimilado. 
• La motivación para lograr ambientes de cooperación entre los alumnos y el trab1tjo 

en equipo. 
• Un apoyo para la adquisición y actualización del conocimiento. 
• Nuevos espacios para la planeación de la docencia y la capacitación de los maestros. 
• La generación de información y disponibilidad de nuevos recursos didácticos. 
• Una mejor organización ele las actividades en clase. 
• Al maestro. dedicar mús tiempo y atención a las actividades formativas y de análisis 

con Jos alumnos. y menos lapsos sólo para la información. 

Facilita el desarrollo de una cultura informática 

No es exagerado hablar de una revolución en relación con el fenómeno telemático, porque 
gracias a éste. por primera vez se generaliza la unión ele las dos maní festacioncs más 
representativas de la razón humana: la habilidad instrumental y el lenguaje. 

Las aplicaciones de la computadora han ido en constante crecimiento, con una clara 
tendencia a su mundialización. El aumento de la información que en casi todos los úmbitos 
de la acti\'idad humana se genera y almacena, ha creado la necesidad de lograr un manejo 
racional, sistemútico y úgil. En este sentido, la computadora cstú mostrando ser el recurso 
ideal para cumplir esa tarea. lo cual la con\'Ícrte en una tecnología estratégica. 

El resultado de esta re\·olución tecnológica. es el trúnsito hacia una sociedad informatizada, 
que ya ocupa un porcentaje importante de la ruerza laboral en actividades de generación, 
captura, procesamiento y transmisión de información. La transrormación es tan profunda 
que plantea una nueva necesidad social. el fomento de una educación o cultura informática 
generalizada. que haga posible la incorporación ele todos los ciudadanos a los bcnelicios de 
la nueva sociedad. Por otra parte. es evidente que sería un grave error restringir esta 
educación inlOrmútica a un simple entrenamiento en el manejo de los recursos 
tecnológicos. 

El impulso de una cultura infonnútica es un propos1to educativo más allá de la sola 
capacitación en computación. Se trata de lograr que profesores y alumnos desarrollen una 
clara comprensión de la informática desde una perspectiva técnica, pero también ética, 
cultural y actitudinal. La introducción de las nuevas tecnologías con un enfoque integral, 
pueden constituir un nuevo sistema ele riego en la educación para ayudar a conseguir frutos 
mejores. 
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Ahora hien, ¡,qué no se puede hacer con las computadoras'! 

Definitivamente las computadoras no son el material mágico que viene a resolver todos los 
problemas de la educación. Tampoco se constituye e omo elemento de sustitución de los 
profesores. Es generalizada la idea por los más entusiastas - que teniendo una 
computadora y el acceso a la red Internet, el problema de la educación cstú resucito: claro 
que esto es una exageración. que no toma en cuenta que hay una serie de etapas por las que 
debe atravesar este proceso. que al igual que todo proceso. requiere ele tiempo y una buena 
planeación. 

También es común encontrar que los usuarios de computadoras. sean éstos docentes o 
alumnos, tienen la idea de que la computadora por el simple hecho de serlo, se va a 
111<111e::jar sola. y que de f"ábrica ya lleva integrado todos los elementos que necesita para que 
funcione o se ejecute cualquier programa o aplicación. 

Hace falta que los alumnos. pero sobre todo los profesores. conozcan - al menos a un nivel 
búsicn - los elementos que integran a una computadora, y los recursos mínimos con que 
debe contar para ejecutar determinadas aplicaciones. Es necesario que se familiaricen con 
el equipo que van a utilizar. en cuanto a terminología. hardware y sofiware. Esto se basa en 
una razonamiento muy simple: la primera ocasión que el profesor encuentre que un 
programa (que él necesita) no funciona. éste se siente frustrado y desecha la idea de volver 
a utilizar la computadora: por el hecho de que no funcionó c11a11do c;I quería o de la for111<1 
que c;I cs1wmh11 ... ¡,Qué sucede entonces'! ... simplemente abandona el equipo y la idea de 
n1h·cr a utilizarlo. 

Por esta razón considero importante mencionar algunos puntos que integran la idea de lo 
que no se puede hacer con las computadoras: 

l) No es posible integrar la computadora al aula si antes no se sabe qué y cómo es una 
computadora. 

2) No es posible que se pretenda utilizar a la computadora "con fines pedagógicos" si antes 
no se sabe utilizar la co111putaclora. 

3) No es posible utilizar un sof1ware multimedia, si no se tiene equipo con capacidad de 
reproducir o ejecutar software multi111edia. 

4) No es posible establecer mccanis111os de comunicación basada en computadoras, si no se 
tiene idea de lo que se necesita, para que éstas puedan comunicarse entre sí. 

Aun cuando lo anterior, sut:ne bastante si111ple o hasta ridículo, estas son situaciones que se 
presentan en la realidad de nuestra universidad. Por un lacio al implementar programas de 
ac111alizació11 que no toman en cuenta aspectos tan básicos como los que se han 
mencionado; programas de innovación educativa y hasta programas que tiene como fin 
primordial, la construcción de una Universidad Virtual. Y por otro, al no existir programas 
eficientes de al f'abctización informática que consideren aspectos tan básicos como los 
mencionados en los puntos anteriores. 
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Si reflexionamos acerca de lo anterior, podemos encontrar que de alguna u otra manera, 
estos programas de actualización se constituyen como mecanismos de exclusión. que dejan 
ruera a aquellos docentes, que de origen orreccn sus cútcdras de manera tradicional, y que 
de pronto se ven invadidos por una serie de herramientas tecnológicas "que deben ser 
utilizadas". pues se asume que los profesores ya las deben conocer, por el simple hecho de 
que aparecieron. 

Esto, por supuesto. deja a los docentes a los que no les tocó la suerte de tener y/o utilizar la 
computadora. en una situación de total desventaja li·entc a una generación que ya tuvo 
acceso a ellas. Pero sobre todo los coloca en una situación de aislamiento y desamparo, por 
que parece ser que nadie está interesado en esta situación que se presenta como un 
problema de grandes dimensiones (o simplemente nadie se ha dado cuenta). 

2.1.2 EL EQUIPO MULTIMEDIA 

El término multimedia en el ambiente de la informútica nos lleva a pensar en la forma en 
que se presenta la inrormación. de esta manei·a se empica una combinación de texto, 
sonido, imúgenes. \'ideo y animación. 

Entre las aplicaciones informúticas multimedia mús comunes podemos mencionar los 
programas inleracli\'l1S de aprendizaje, material de rercrencia de infinidad de temas, juegos 
didúcticos. ele. La mayoria de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones 
prcddinidas conocidas como hipervínculos o enlaces, que constituyen un esquema de 
111/\'l',!.!.t1ci<111 y qw.: permite a los usuarios moverse por la información de modo intuiti\'o. 

La conecti\·idad que proporcionan estos esquemas de navegación hace que los programas 
multimedia no sean presentaciones estúticas con imúgcnes y sonido, sino una experiencia 
interacti\'a enormemente variada e informativa. Las aplicaciones multimedia son programas 
inf'ormúticos que se distribuyen generalmente a través CD-ROM's y por supuesto, pueden 
residir en púginas Web. 

Por esta ra;:ón es de suma importancia que se conozcan los elementos m1n1111os que 
constituyen a un equipo multimedia. pues de esta forma se tendrá presente qué tipo de 
programas pueden ejecutarse en cada equipo, y qué recursos extra se requieren para lograr 
aprn\·echar al múximo su capacidad. 

A continuación procederé a citar estos elementos y sus funciones básicas dentro de la 
computadora: 

a) Un microprocesador (considerado como el "cerebro'' de la computadora) con buena 
capacidad de procesamiento. Entendiendo con esto lo más reciente que se pueda adquirir. 
Actualmente los procesadores disponibles más comunes son el Pcntium 4 a diferentes 
velocidades; los Ccleron, que ya rebasaron el Giga Hertz de velocidad, y la familia de 
procesadores llamados Athlon, Durón, cte. 
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l-loy en día. hablar de Giga Hertz es de uso común. Por lo tanto un buen equipo multimedia 
dcbcrú utilizar procesadores con al menos un "Giga" de velocidad. 

h) Las aplicaciones 111ultimedia necesitan de grandes cantidades de memoria RAM 
(memoria de uso temporal, que mantiene la información 111icntras la co111putadora estú 
prendida), pues ésta se requiere para el manejo de flujos in111ensos de información (tales 
como \'ideo. animación e imagen de alta calidad) que tiene que ser procesada de manera 
continua. Hoy en día se maneja como un estúnclar que las computadoras multimedia 
incluyan al menos 25<> :vm en rm:moria RA:VI. Aunque es recomendable que tengan 512 
ivl 13, 

e) Para el manejo de grúlicos y del despliegue ele video (que vemos en el monitor de 
nuestra computadora). es necesario una tarjeta de video con memoria su lieiente para que 
esta procese la información sin que tenga que "distraer al microprocesador" para que 
realice estas runcioncs. Las tar:ietas de video 111ús utilizadas para estos lincs. incorporan 
memoria de \'ideo (incluida en la misma tar:icta) de 32, 64 y 128 MB. 

Hablando de la capacidad de reproducción de video, grálicos y animación; es i111portante 
conocer los diferentes formatos utilizados para cada en cada tipo de archivos. 

De esta manera podremos hacer una clasi licación que pcr111ita distinguir unos ele otros: 

• Gráficos ele mapas ele bits: almacenan. manipulan y representan las imúgenes 
co1110 filas y columnas de pcquei'ios puntos. En un grúlico de mapa de bits, cada 
punto tiene un lugar preciso definido por su lila y su columna. Algunos de los 
formatos de grúficos de mapas de bits mús comunes son el (iraphical !111erclu111ge 
Formal (GI F). el lilggcd l111agc File For111111 (TI FF) y el /Yi11do11·s fü111111p (BMP) 

Para electos de reducir el tamai'io de los archivos de grúricos, se utiliz.an algoritmos 
de compn:sión que dan lugar a los archivos con el formato .JPG. que ocupan mucho 
menos espacio de almacenamiento que los anteriores. Claro. sacrificando un poco la 
calidad. 

• Archivos ck video: Se utilizan formatos que pueden comprimir su tamaiio hasta en 
un 95'!;;,, con la consecuente disminución ele la calidad. introduciendo diversos 
grados ele borrosidad en las imúgcncs. Las aplicaciones multimedia también pueden 
incluir animaciones. l~stas son especialmente útiles para simular situaciones de la 
vida real. como por ejemplo el runeionamiento de un motor, un proceso químico, 
fenómenos físicos. etc. 

Algunos rormatos mús comunes de compres1on de vídeo son el Audio Video 
l111erleal'e (AVI). el Q11idti111e (QTM) y el Motion Piclure Experts Group (MPEG, 
iv!PEG2, MPEGJ y i'v1PEG4). 

el) Como la inrormaeión que se maneja, es mucha, se necesita un medio de almacenamiento 
que permita guardar y recuperar la información que requieren los programas, con la 
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velocidad y la precisión caracterizan a las aplicaciones multimedia. Los discos duros que 
permiten almacenamiento de archivos de video y animaciones, deben ser al menos de 60 
GB. pero como ya he mencionado anteriormente. si se puede tener lo más actual, es 
recomendable utilizar discos duros de SO G B o mús. 

También existe la opción de adquirir disco duros de alta velocidad, lo cual se mide en RPM 
y en la cantidad de in formación que pueden recuperar en el menor tiempo posible. En el 
mercado existen múltiples alternativas, y todo depende de la capacidad económica del que 
compra. 

e) Debido a que la mayoría de las aplicaciones multimedia se almacenan en discos 
compactos. y mús recientemente en unidades DVD, se hace necesario la presencia de 
unidades capaces de leer estos formatos. Con esto es conveniente tener instalada al menos 
una unidad lectora ele discos compactos. Si es posible, aunque es un poco más caro, el 
equipo multimedia puede tener una unidad lectora de DVD. 

Esta última tiene la \·cntaja de poder leer discos DVD, CD's estándar y video disk's. De 
esta forma se va construyendo un equipo con mejores capacidades de reproducción de 
programas multimedia, películas, juegos. programas de simulación, etc. 

Dentro de la familia de los discos compactos, también puede considerarse la compra de una 
unidad grahaclora de CD's, comúnmente conocidas como "quemadores". Estos 
dispositivos se van haciendo indispensables a medida que aumentan las necesidades de 
almacenamiento y de respaldo de información. Pues no siempre es conveniente mantener 
toda la información en el disco duro. 

1) El monitor. es el dispositivo que nos permite ver la imagen como elemento de 
interacción del usuario con la computadora. Este podrá desplegar video, texto animación, 
cte., Pero cntn: mús nítida se requiere una imagen. un video o una animación, mús dificil es 
de presentar y manipular en la pantalla de una computadora. Por esta razón los monitores 
actuales son capaces de manejar resoluciones de 800 x 600, 1,024 x 768, 1,280 x 1,024 
píxclcs y mús. 

En este caso por resolución se entiende, el número de p11111os que se despliegan en la 
pantalla del monitor, lo cual permite espacios de visión mayores entre mayor sea la 
resolución. Obviamente que también hay que tomar en cuenta el tamai'io del monitor. pues 
no podemos esperar grandes resoluciones en monitores pequeños. Actualmente pueden 
encontrarse monitores de 15. 17, 19 y 21 pulgadas, lodo depende de la aplicación que se le 
\'a a dar y por supuesto del precio. 

g) E 1 sonido, igual q uc 1 os e lcmcntos v isualcs, requiere el e un el ispositivo particular que 
realice la función de grabación y de reproducción, es por esto que una tarjeta de sonido 
qlll: procese la in formación de audio serú también parte del equipo multimedia. Las tarjetas 
de audio mús comunes, van integradas a la taijeta principal, pero si se requiere de mayor 
calidad. se debe considerar una tai:ieta de audio independiente de la tarjeta principal. 
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Hablando de tai:jctas de sonido, es obvio que estamos hablando también de la capacidad de 
grabación y reproducción de audio. por lo tanto es conveniente mencionar los formatos 
mús comunes que se manejan para la grabación, distribución y reproducción ele este tipo de 
archivos; con el linde que el docente y / o el alumno se familiarice con ellos y no tenga 
duda de cuides son los archivos de audio y cuales son los programas que pueden ser 
utilizados para su manejo; los mús comunes son: 

• Archivos de forma de onda (WA Y) 
• Musical lnstrument Digital Interface (MIDI) 
• MPG Layer J (MPJ) 

Los archivos W A V y M PJ almacenan los sonidos propiamente dichos, como hacen los CD 
musicales o las cintas de audio. Los archivos WA Y pueden ser muy grandes y poco 
convenientes su manejo, por lo que se ha hecho muy popular el uso de los archivos MP3 
que utilizan algoritmos de compresión, que reducen considerablemente el espacio requerido 
para su almacenamiento. 

En el caso de los archivos M ID!, éstos no almacenan sonidos, sino instrucciones que 
permiten a unos dispositivos llamados sintetizadores reproducir los sonidos o la mlisica. 

h) Para poder acceder a la inmensa cantidad de información disponible en la Internet, o de 
tener la posibilidad de utilizar a la computadora como un medio de comunicación 
electrónica. Se debe incluir en nuestro equipo multimedia, 1111 M ODEM, el cual es un 
dispositivo que utiliza la línea telefónica convencional para poder transmitir información en 
modo binario, que es el lenguaje que utilizan las computadoras para establecer 
comunicación entre sí. 

Sin embargo. la configuración del MODEM, para que la computadora pueda conectarse a 
Internet. requiere de la contratación de un proveedor de servicios de Internet, además de un 
nombre el e usuario y u na e lave ( password), que el cben ser proporcionadas por e 1 mismo 
proveedor. 

i) Considerando el mejor de los casos, se puede pensar que nuestro equipo se puede 
conectar a la Internet desde la oficina, en el caso de la UNAM, muchas clepenclcncias 
disponen de este recurso. Por 1 o q uc 11 na tarjeta de red s crá necesaria para conectar y 
conligurar una conexión que enlace a la computadora a la red local (de la propia 
dependencia) o a la Internet. 

2.1.3 COMUNICACIÓN MEDIADA POR COMPUTADORA 

Hoy en día, enseliar y a prender es di fercnte. No porque el ser humano sea radicalmente 
distinto, sino porque hay elementos nuevos y diversos que han transformado nuestro 
entorno. La cantidad de información y su manejo, la iníluencia del ambiente y de los 
medios de comunicación, los avances científicos y tecnológicos, la comprensión de los 
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procesos humanos del aprendizaje, el conocimiento y la relación con culturas antes lejanas, 
hacen que el panorama educativo se vea transformado y enriquecido. Para estos nuevos 
retos, requerimos recursos técnicos novedosos así como la recuperación de la sabiduría 
educativa milenaria. 

Entre las habilidades que se perciben como 11ecl'.W1ri11s destaca el dominio sobre la 
comunicación mediada por computadora. que requiere cada \'CZ mús. de técnicas precisas 
para su manejo adecuado. Dentro de las posibilidades que ofrecen estos medios de 
comunicación. se encuentra la facilidad de enviar un "correo" a un solo destinatario o a un 
gran número de personas; la posibilidad de usar la red Internet para "chatear" o tener 
acceso a servicios diversos de comunicación, y la posibilidad de que pequei'ios grupos de 
personas en direrentes lugares (cercanos o distantes) puedan establecer un enlace de video 
cnnlcrencia. desde su propia PC. 

En este momento. considero necesario. analizar aspectos que desde mi punto de vista 
resultan relevantes debido a que. cuando hablamos de las computadoras y de la posibilidad 
de comunicarnos a través de ellas, habrá que distinguir los elementos necesarios, y los 
factores que habrú de tomarse en cuenta para que se dé la comunicación; pues en muchos 
de los casos. este proceso puede no resultar tan claro. 

Primero que nada, para que exista comunicación entre computadoras necesitamos al menos 
dos computadoras. La primera de ellas ubicada en nuestro lugar de trabajo y la segunda con 
una ubicaciún que puede ser el mismo lugar de trab;~jo; en el mismo piso. o en un edilicio 
cercano. Pero ese otro equipo también puede estar en cualquier parle del territorio nacional 
e incluso en cualquier país del mundo. ¿,Entonces qué es lo que nos permite lograr una 
comunicación de tal alcance'! 

Pues bien. cuando ya tenemos el equipo cómputo con el que nos vamos a comunicar con 
otras computadoras. necesitamos además un medio de comunicación por el cual van a 
circular los datos o la inlormación requeridas. Estos medios pueden ser de varios tipos; los 
mús comunes se mencionan a continuación: 

• Cable de tipo telefónico o par trenzado 
• Antenas para microondas 
• Fibra óptica 
• Satélites 

La lorma mús sencilla de establecer comunicación entre computadoras es a través de redes 
locales (que scrún analizadas en el siguiente apartado). Este tipo de redes requieren como 
medio de enlace, un concentrador, taijetas de red en cada máquina y cable de tipo par 
tn.:nzado o UTP ( Unshielded Tll'isted Pair). 

Cuando r equcrimos d c u na e anexión que permita 1 a e omunieaeión e on e omputadoras el e 
otras redes locales. que se encuentran distantes de la nuestra, será necesario tomar en 
cuenta que puede haber dos formas de hacerlo. 
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La primera de el las consiste en que dentro de la red local en donde nos encontramos 
conectados, exista un .. sen·idor"' que nos permita el enlace hacia el exterior. En estos casos. 
generalmentL' existe u11 :1dministradnr de la red que se hace cargo de este tipo de instalación 
y o eunliguraci,·1n de lns equipos. 

Ln el SL'gt11Hlll L'<t,..ll. 11ecesit;1111lls que nuestra computadora tenga instalada un dispositi\'o de 
L·n1m111icaL·illtlL'S lla111adu \l()J)J.,\I. el cual con,·ierle los datos de la J>C a una forma 
disponihk para la lra1b111isit'in por el sistema tclelúnico, y una cnnexi<ín entre el i'dODEM y 
u11;1 linL':t 1ekll'iniL·a es1:·11Hlar. l .<1s \IODL\l's pueden operar a dil"crentes \·eiocidadcs. 
dL·pe1Hliend" Lkl 1 lllt111tL'll de datos qtu: se transmite. 

l'stll q11iL'!'L' dn·i1· qttL' L'S po.sihk utili/ar la línea telcl"ónica de uso residencial. para 
L"<Hl\ ertir l;1 -,dial dL· a11dil1 L"n L'l.idigo LJllL' puedan interpretar otras múquinas. 

Lsll' t'illim" casll. SL' presenta cnmn una excelente opción para establecer comunicación 
mediante las cu111puladoras. pues 110 hay necesidad de pertenecer a una red local para lograr 
el enlan: cl1n la Red Internet. la cual es la que nos ofrece una \·ariedad de "se1'\'icios"' para 
electos de comunicaciLín. transll:rencia de información. y acceso a bases de datos y sitios 
\\\•h. CnlrL' Llll'llS. 

1:xislen dos car<tL'lerisliL·as L'ducaciunalcs que destacan en la L"llnH111icaci<í11 mediada por 
L"l1mput;1dor:1. 1.a prilllLT<I de ellas. es LJUL' haCL' posible que los L'studiantes 1rned:111 estar en 
co11tactt1 L'llll '"" pr"IL·surL·s. a ht 1 e/ que cu11 utros estudiantes. 1.a segund<t es LJUL' puede 
aCCL'lkrsL· una i11111L·11sa L·;111tidad Lk bases dL· datos en localidades re111otas a tra,·(·s de las 
rL'lks L'kL·tn'ini,·as. lk L'sta 111ancr:1. la inli1rmaci,·111 puedL' SLT .. extraída'" de esas bases y 
··desc:ir~'.ad:1s"" a la L'lllllJHliadllr:1 luL·:tl <kl prl11i:sor o del estudiante. y almacenada por su 
tlSLl pllslL'rillr. 1 ·' graL·j;¡,.. a L'Stl1 LJllL' L'lt:tlquier profi.:sur o estudialllL' cun acceso :1 una 
con11H1t:1dora L'llllL'Ctada a la linea telelú11ica. puede conectarse eon cualquier otro 
est11di:1111L'. lll<IL'S(l't 1: "a lln SLT\ idl1r rellllllll. 

:\si 111 ismo. 1 as i nst i t uc iones e ducal i \'as p ueden establecer u na red de u suarios. u ti 1 i?.ando 
una red Inca!. l'roli.:sores y alumnos remotos desde cualquier c11111p11s pueden también 
conectarse con la institucit'in. posibilitando la creación de una red de úrea amplia 
institucinnal. 

1· I cunj1111to dL' rL·des dispnnihlcs a lo largo del mundo ofrecen gran \·ariedad de ser\'1c1os 
t;tlL·s n1111n el cllrrL'll L'kctrónicn. acceso a bases de datos. "chats"'. mensajeros instantúneos. 
'ideuco11krL'l1Ci;1. L'lc .. mismos que serún descritos en el punto 2.2.3 de este trabajo. 

l:l uhjetin1 prilll·ip;II de esta parte del trabajo. es dejar 1•cr que las posibilidades de que una 
computadora se co11eclL' tanto a una red local co1110 a cualquier otra computadora en 
cualquier parte del mundo. se a111plían desde el mo111cnto que tenemos a disposición una 
línea tclef'ónica. Prúcticamente no hay obstúculos para que este tipo de comunicación se 
lleve acabo, permitiendo el acceso a gran cantidad de se1Ticios. e in formación; 
comunicación con los pares, y la facilidad de llevar y traer archivos de todos tamaiios, por 
el simple hecho de estar conectados. Claro, también habrú que tomar en cuenta que se 
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requiere de tiempo para ir adquiriendo poco a poco In experiencia y habilidades para que 
hagan posible aprovechar el potencial de este tipo de enlaces. 

Para que no haya lugar a f"alsas interpretaciones, también quiero dejar claro que el acceso a 
la red, aun cuando ya se cuente con el equipo necesario, depende de que tengamos 
contratado un prm·ccdor de sen•icios de /111er11et. que no es otra cosa que empresas 
dedicadas a la conexión de equipos "caseros" (para nuestro caso) en el que un servidor o 
grupos de servidores de Internet, permiten el acceso de todos sus "abonados" a la gran red 
de redes. Para esto. la empresa que co111ratc111os nos proporciona un nombre de usuario y 
una clave, así como t:I número telefónico que debemos marcar desde nuestra computadora 
para poder establecer un enlace. primero con la empresa y de ahí a cualquier otro equipo o 
servidor que forme parte de la Internet. 

2.2 REDES DE COMPUTADORAS 

La interconexión de computadoras es un úrea de rápido crecimiento dentro del campo de la 
informútica. En los lugares donde hay un grupo de personas tralntjando con computadoras, 
es muy probable encontrar una red. Las redes estún presentes en muchos lugares por 
razones importantes: ahorran dinero a las instituciones educativas, al permitir compartir los 
equipos periféricos tales como impresoras, unidades lectoras de disco compacto, cscúncr's, 
etc.; también hacen posible compartir la información de una forma mús nípida y eficiente. 
que si se hiciera utilizando cfiskc/les o papel. Las redes posibilitan formas ele comunicación 
directa con usuarios que se encuentran en otra sala, en otro edificio, en otra ciudad o 
incluso en otro país. 

Conccp!os hitsicos de las redes de computadoras 

Una red de computadoras consta tanto de hardware como ele sojiware, es un sistema ele 
comunicaciones que permite a los usuarios compartir los recursos de que dispone, sean 
estos textos, audio. imagen y actualmente hasta video. Del lado del lwrdware se incluyen: 
cslacioncs de tralntjo, servidores, tm:ieta de interfaz de red, cableado y equipo de 
conectividad. Del lado del S(!fiirarc se encuentra el sistema operativo de red (Nctwork 
Opcrating Systcm. NOS) y programas de aplicación. 

Nodo clt• red: Cada computadora conectada a la rcd conserva la capacidad de funcionar de 
manera indepcndicnle, realizando sus propios procesos. Asimismo, las computadoras se 
convierten en nodos de la red, con acceso a la información y recursos contenidos en el 
servidor de archivos de la misma o en otras computadoras similares. Estas pueden ser 
equipadas scgt."111 las necesidades del usuario. 

Servidores: Son aquellas computadoras capaces de compartir sus recursos con otras. Los 
recursos compartidos pueden incluir impresoras, unidades de disco, CD-ROM, directorios 
en disco duro e incluso archivos individuales. Los tipos de servidores obtienen el nombre 
dependiendo del recurso que comparten. Algunos de ellos son: servidor de discos, servidor 
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de archivos, servidor de impresoras, servidor de discos compactos, servidor Web, servidor 
de correo, etc. 

Tarjeta ele 1 nterf'az de Red: Para comunicarse con el resto de la red, cada computadora 
debe tener instalada una tm:icta de interfaz de red (Network Interface Carel. NIC). Se les 
llama también adaptadores de red o sólo tarjetas de red. En la mayoría de los casos, la 
ta1:jcta se inserta en una ranura de expansión de la computadora. La tm:ieta de interfaz 
obtiene la in formación de la PC, la convierte al formato adecuado y la envía a través del 
cable a otra tai:jeta de interfaz de la red local. Esta ta1:jeta recibe la información, la traduce 
para que la PC pueda entender y la cn\'Ía a la otra PC. 

Cahleaclo: La red de computadoras debe tener un sistema de cableado que conecte las 
estaciones de trabajo indi\'iduales con los servidores de archivos y otros periféricos. Si sólo 
hubiera un tipo de cableado disponible. la decisión seria sencilla. Lo cierto es que hay 
muchos tipos dc cahlcado, cada uno con sus ventajas y desventajas como existe una gran 
rnricdad cn cuanto al costo y capacidad. la selección no es un asunto trivial, los tipos de 
cable mús utilizado sc describen a continuación: (aunque en la actualidad se ha hecho 
co111t'1n el uso de cable de tipo tclclonico. llamado UTP). 

• Cable de par trenzado (o UTP): Es con mucho, el tipo menos caro y más común de 
medio de red. Es altamente con fiable. 

• Cable coaxial: Es tan fúcil de instalar y mantener como el cable de par trenzado, y 
es el medio que se prefiere para las redes pequeñas, pero son poco confiables. 

• Cable de fibra óptica: Tiene mayor velocidad de transmisión que los anteriores, es 
inmune a la interferencia de frecuencias de radio y capaz de enviar señales a 
distancias considerables sin perder su fuerza. Tiene un costo mayor. 

Equipo clt> ronccti\'iclacl: Por lo general, para redes pequeñas, la longitud del cable no es 
limitante para su desc111pe1io; pero si la red crece. tal vez llegue a necesitarse una mayor 
extensión de la longitud de cable o exceder la cantidad de nodos espcci fícada. Existen 
varios dispositivos que extienden la longitud de la red, donde cada uno tiene un propósito 
específico. Sin embargo. muchos dispositivos incorporan las características de otro tipo de 
dispositi\'o para aumentar la ílcxibiliclacl y el valor. 

lluhs o l'OIH'cntraclorcs: Son un punto central de conexión para nodos de red que están 
dispuestos de acuerdo a una topologia llsica de estrella. Estos dispositivos se han 
com·crtido en los f'avoritos para el diseño de redes locales. 

Repetidores: Un r cpetidor es un dispositivo que permite extender la longitud de la red; 
ampli lica y retransmite la sc1ial de red. 

Puentes: Un puente es un dispositivo que conecta dos LAN separadas para crear lo que 
aparenta ser una sola LAN. 

Ruteaclores: Los ruteadores son similares a los puentes, sólo que operan a un nivel 
diferente. Requieren por lo general que cada red tenga el mismo sistema operativo de red, 
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para p odcr e oncctar r cdes basadas en t apologías 1 ógicas completamente di ferentcs e amo 
Ethernet y Token Ring. 

Compuertas: Una compuerta permite que los nodos de una red se comuniquen con tipos 
diferentes de red o con otros dispositivos. Podría tenerse, por ejemplo, una LAN que 
consista en co111putadoras co111patibles con IBM y otra con Macintosh. 

Sistema operativo de red: Dcspu0s de cumplir todos los requerimientos de hardware para 
instalar una LAN. se necesita instalar un sistema operativo de red (Network Operating 
Systcm. NOS). que administre y coordine todas las operaciones de dicha red. Los sistemas 
operativos de red tienen una gran \'ariedml de formas y tamaiios, debido a que cada 
organización que los e111plea tiene difcrenti..:s necesidades. Algunos sistemas operativos se 
comportan excelentemente en redes pcquci'ias, así como otros se especializan en conectar 
muchas redes pequeiias en úreas bastante amplias. 

Como podemos observar. las redes estún compuestas por muchos componentes di fcrentcs 
que deben trab<\iar juntos para crear un sistema funcional. Los componentes que 
comprenden las partes de hardware de la red incluyen tar:ictas adaptadoras de red, cables, 
conectores, concentradores y hasta la computadora misma. Los componentes ele red los 
l'abrican, por lo general. varias compañías. Por lo tanto, es necesario que haya 
entendimiento y comunicación entre los fabricantes, en relación con la manera en que cada 
componente trabaja e interactúa con los clemús componentes de la red. 

A f'ortunadamente, se han creado estúndares que definen la forma de conectar componentes 
de hardware en las redes y el protocolo (o reglas) ele uso cuando se establecen 
comunicaciones por red. 

Objetivos ele las redes 

Las redes en general, se implementan para "compartir recursos", y uno de sus objetivos es 
hacer que todos los programas, elatos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red 
que así lo solicite. sin importar la localización fisica del recurso y del usuario. En otras 
palabras. i.:I hecho de que el usuario se encuentre a 1000 km. de distancia de los datos, no 
debe evitar que este los pueda utilizar como si f'ucran originados localmente. 

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad. al contar con fuentes 
alternativas dc suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían duplicarse en dos o tres 
múquinas. de tal manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse 
una de las otras copias. Ademús, la presencia de mt'.11tiplcs servidores significa que si una de 
dios deja de funcionar, los dcmús son capaces de realizar su trabajo, aunque se tenga un 
rendimiento global menor. 

Otro objetivo del establecimiento de una red de computadoras, es que puede proporcionar 
un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran muy alejadas entre 
sí. Con el ejemplo de una red es relativamente rúcil para dos o mas personas que viven en 
lugares separados. escribí r in formes juntos. Cuando un autor hace un ca111 bio inmediato, en 
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lugar de esperar varios días para recibirlos por carta. Esta rapidez hace que la cooperación 
entre grupos de individuos que se encuentran alejados, y que anteriormente había sido 
i111posiblc de establecer, pueda realizarse ahora. 

Un número muy grande de redes se encuentran funcionando actualmente, en todo el 
mundo, algunas de ellas son redes públicas operadas por proveedores de servicios 
portadores comunes o PTT, otras cstún dedicadas a la investigación, ta111bién hay redes en 
cooperativas operadas por los mis111os usuarios y redes de tipo co111crcial o corporativo. 

La posibilidad de co111partir con carúctcr universal la información entre grupos de 
co111putadoras y sus usuarios constituyen un co111poncntc vital de la era de la información. 
La gcneralización de la computadora personal (PC) y de las redes de úrea local (LAN) y 
redes de úrea amplia ( W AN) han dado lugar a la posibi 1 idad de acceder a información en 
bases de datos remotas; cargar aplicaciones desde puntos distantes; enviar 111cnsajcs a otros 
países y compartir archivos, todo ello desde una computadora personal. 

2.2.1 REDES DE AREA LOCAL (LAN) 

Uno de los sucesos críticos para la conexión en red lo constituye la aparición y la rápida 
difusión de la red de úrea local (LAN) como forma de normalizar las conexiones entre las 
múquinas que se utilizan en los sistemas informúticos. A su nivel 111ús elemental, una LAN 
no es mús que un 111edio co111partido (como un cable coaxial al que se conectan todas las 
computadoras y las i111prcsoras) junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho 
111cd io. 

Las LAN comparten la caractcristica de poseer un alcance li111itado (nor111almcnte abarcan 
un edilicio) y de tener una velocidad suficiente para que la red de conexión resulte invisible 
para los equipos que la utilizan. Adcmús de proporcionar un acceso co111partido, las LAN 
111odcrnas también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay paquetes 
de software de gestión para controlar la configuración de los equipos en la LAN, la 
ad111inistración de los usuarios, y el control de los recursos de la red. 

Redes ele úrea extensa (WAN) 

Cuando se llega a un cierto punto deja de ser poco prúctico seguir a111pliando una LAN. A 
\'eces esto viene impuesto por li111itacioncs fisicas, aunque suele haber formas más 
adecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos de los co111poncntcs 
importantes de cualquier red son las líneas telefónicas y la de datos. Son enlaces para 
grandes distancias que a111plían la LAN hasta convertirla en una red de área amplia (\VAN). 
Casi todos los operadores de redes nacionales ofrecen servicios para interconectar redes de 
computadoras. que van desde los enlaces de datos sencillos y a lntia velocidad que 
funcionan basúndosc en la red pública de telefonía hasta los complejos s crvicios de alta 
velocidad. Estos servicios de datos de alta velocidad suelen denominarse conexiones de 
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banda ancha, y se prevé que proporcionen los enlaces necesarios entre LAN's para hacer 
posible lo que han dado en llamarse autopistas de la información. 

El efecto final es que sean capaces de comunicarse entre sí. Dicho ele otra manera, el 
objetivo de todo el esfuerzo invertido en las redes infonnúticas consiste en que cualquiera 
pueda adquirir computadoras de di!Crentes fabricantes. las coloque donde mús le convenga. 
utilice conexiones de banda ancha para enlazarlas entre si y las haga funcionar como una 
múquina compuesta cap<iz de sacar provecho de las conexiones de alta velocidad. 

Desde una perspectiva mús comunicativa y que expresa mejor lo que puede hacerse con las 
redes en la educación, podemos decir que existe una red cuando estún involucrados un 
componente humano que comunica, un componente tecnológico (las computadoras) y un 
componente administrativo (institución que mantiene los servicios). Una red. mús que 
varias computadoras conectadas, la constituyen varias personas que solicitan. proporcionan 
e intercambian experiencias e inlonnacioncs a través de sistemas de comunicación. 

Las distintas configuraciones tecnológicas y la diversidad de necesidades planteadas por los 
usuarios. llern a las organizaciones a presentar cierta versatilidad en el acceso a la 
documentación. mediante una combinación de comunicación sincrónica y asinerónica. 

La comunicación sincrónica (o comunicaeión a tiempo real) contribuiría a motivar la 
comunicación y a simular las situaciones cara a cara; mientras que la comunicación 
asincrónica (o retardada) ofrece la posibilidad de participar e intercambiar información 
desde cualquier sitio y en cualquier momento. permitiendo a cada participante trabajar a su 
propio ritmo y tomarse el tiempo necesario para leer, rcllexionar, escribir y revisar antes de 
compartir la inf'orrnación. Ambos tipos de comunicación son esenciales en cualquier 
sistema de formación apoyado en redes. 

Hoy en día la llamada 1 ntcrnet es dueña de las redes, en cualquier parte del mundo una 
computadora se comunica, comparte datos, realiza transacciones en segundos. gracias a las 
redes; personas. f'amilias, empresas e instituciones de todo el mundo, se comunican, rúpida 
y económicamente. 

2.2.2 LA RED i\IUNDIAL: INTERNET 

i'vluchos de nosotros hemos escuchado hablar de la Internet. y también hemos escuchado 
que esto se refiere a una gran red de alcance mundial, la cual pone a disposición gran 
cantidad de información almacenada en bases de datos y servidores de todo el mundo. 

Otras lormas de referirse a la Internet son; ciberespacio. supercarretera de la información, 
cte., el caso es que su infraestructura trasciende el mundo físico y viaja por un universo 
virtual de naturaleza electrónica, donde mediante múltiples caminos se logra la 
interconexión de ruentcs diversas para transmitir datos. 
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Dícho de otra manera. la Internet representa una red inmensa que ínterconccta míllones de 
computadoras en redes mús pequeñas. dístríbuídas alrededor de casi de todo el mundo; es 
una red de redes independientes. donde dístintos tipos de computadoras pueden conectarse 
gracias a la utili1.ación de un protocolo común llamado TC'P/IP (Protocolo de Control de 
Transf'crcncia l'rotocnln Internet). el cual establece un conjunto de reglas que deben 
cumplirse para que se pueda dar la comunicación entre las comp11tadoras interconectadas a 
la red l nternel. 

( lracias a este protocolo. la Internet tiene la capacidad de ofrecer una diversidad de 
scn·icios. tales como el correo electrónico. transf'ercncía de archivos. f'oros de discusión, 
cte .. así como la búsqueda y despliegue de documentos. Esto último. se logra en gran 
medida gracias a la manera en que se encuentra organizada mucha de la inrormación en la 
red. y que hoy en día es una de las mús populares: la \\'ch. que f'unciona húsicamcntc 
mediante 1 igas o e nlaccs (hipertexto). e ontcnidos en 1 as!' ági1111.1· W ch y que nos p ucdcn 
llevar a muchas otras ¡1ugi11us n sitios construidos mediante un lenguaje llamado HTML 
( 11 ipcr Tcx t i'vlmk l .anguagc ). ( '01110 podernos observar, la Internet ofrece un vasto y 
ntlioso mundo de oportunidades para los usuarios que navegan su espacio. 

Potenciales educativos ele la Internet 

l'.s indudable que la tecnología posee el potencial de alterar de manera positiva o negativa 
la naturaleza tradicional del proceso de enseñan1.a y aprendizaje. En nuestras manos se 
encuentra la posibilidad de que esta alteración tenga mús efectos favorables que negativos. 

Por medio de la Internet. sc hace mús accesible y se facilita la posibilidad de alcanzar un 
mundo de informacíún ~; la consulta de inmensos bancos de datos. que pueden ser 
utili1adns con lillL'S de iJl\'L'Sligaciún n educati\'ns. realizar la búsqueda de documentos y 
"bajar .. 1m1gra111as de aplicacil'in y artículns o publicaciones de inlinídad de instituciones 
cducati\·;1s. sean (·stas e erca11as n distantes. Es posible también publicar c 1 resultado de 
ill\ cstig;1cinncs L'll rL·\·istas elcctrú11icas. suscribirse a listas de grupos académicos. conocer 
11nticias d·.: actualidad c11 el campo dc la educación. acceder a los resultados de las 
ill\ cstigaciones 111ús recientes de cada cspecialidad. y trabajar con recursos educativos: de 
11ianLT;1 LjllL' las 111L'las y necesidades parliculan:s de los estudiantes y de las instituciones 
11uL·da11 SL'I' aka111ad;1s. 

:\ t1-.1\·és de sus di\·ersos scn·icios. la Internet orrece a docentes y alumnos la oportunidad 
dc .. reunirse .. con colegas y compaiicros de di\'ersas nacionalidades. que compartan 
intcrcses comunes. Adcmús. los profesores tendrún la oportunidad de planificar actividades 
que L'\·cntualmcntc dcsarrollen en los estudiantes una di\·ersidad de destrezas tales como la 
in\'l.:stígación, la solución de problemas. el pensamiento crítico, la comunicación. y manejo 
dc información. que hoy en día se han constituido como necesarias para ser exitosos. 

Resulta evidente entonces, que para que logren ser aprovechadas las ventajas educativas de 
la Internet, es necesario que las instituciones de educación superior cuenten con programas 
adecuados y suficientes para la preparación de maestros e incluyan en su currículo cursos y 
talleres donde se haga uso de este recurso. 
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/\si, prorcsorcs y estudiantes se verán beneficiados con los recursos tecnológicos, pues el 
ciberespacio h acc pasible q uc 1 os e studiantcs se e omuniquen e lectrónicamcnte con otros 
estudiantes y con otros maestros, de manera que se facilite el intercambio de ideas, de 
in formación. y se discutan problemas de actualidad. 

Otro de los grandes beneficios que se pueden aprovechar de la gran red, es que se 
encuentran disponibles a través de ésta, inlinidad de recursos educativos que son gratuitos 
y que pueden ser utilizados por los proresorcs como parte del material didúctico en la 
exposición de sus clases. Entre estos recursos se encuentran documentos de texto. 
imúgcncs. videos. animacio111.::s, artículos de revistas, resúmenes de conf'crcncias, libros 
electrónicos. diccionarios, cte. 

Se encuentran disponibles adcmús, scrv1c1os dirigidos específicamente a los maestros, 
donde éstos pueden hacer consultas y comentarios con personas interesadas o vinculadas 
con acti\·idadcs de tipo académico. Entre estos servicios resulta relc\'antc mencionar al de 
AskERIC ("Educational Resourcc lnformation Center"), que dispone de un gran banco de 
datos en in\'cstigación y currículo. Utilizando el correo electrónico, el prolcsor puede 
realizar sus consultas para acceder toda esta información; las respuestas se reciben libres de 
cargo y en aproximadamente 48 horas el maestro o investigador tendrú la oportunidad de 
navegar el enorme banco de datos que posee ERIC en sus servidores. La dirección 
electrónica es: askeric(ú cric .syr.cdu. 

Por último. en el proceso de navegación por la Internet. se tiene la oportunidad de explorar 
los recursos educativos que proporcionan información verdadera. se pueden presentar 
ejemplos de la vida real. en los que los estudiantes puedan visualizar mejor la relación entre 
lo que aprenden y la vida diaria; con lo cual, podrú verse favorecido el proceso de 
cnseiianza-aprcnd i 1.aj c. 

Prohlcmútica.~ asociadas con la Internet 

Como· ya he mencionado, la Internet no representa una panacea para todas las deficiencias 
de nuestro sistema educativo, pues siempre existe el riesgo de que este recurso no se utilice 
de la rorma mús adecuada. 

En los últimos aiios, se han llevado a cabo estudios diversos acerca de los problemas 
potenciales vinculados con el uso de la Internet en los planteles escolares. Estos estudios 
han mostrado que el acceso o disponibilidad de la Internet a todos los estudiantes no 
necesariamente asegura un mejor y mús clicicnte proceso de cnseiianza-aprendizaje, pues el 
0:xito dl' incluir Internet l'n las escuelas depende en gran medida de la rorma que este 
recurso pueda satisraccr las necesidades de a prendizajc de los estudiantes, y el grado de 
avance de las metas curriculares de la institución. 

La elccti\·idml dl' la Internet en los procesos educativos debe medirse con base en el cambio 
y la transformación positiva que provea en éstos, y del nivel de aprovechamiento 
académico alcan1ado por los estudiantes. Por lo tanto, se deben comparar los métodos 
tradicionales dL' enseiianza versus la modalidad innovadora -la Internet-, de manera que sea 
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posible determinar si verdaderamente los objetivos y metas instruccionalcs y curriculares 
serún alcanzados en una rorma mús electiva mediante el uso de esta tecnología. 

Por lo tanto. antes de que se pretenda introducir un programa de Internet en las escuelas, es 
importante hacer una buena planeación de los procedimientos administrativos, tanto de la 
escuela cunll1 lns qlll: utilic<.: el maestro y que hagan posible la integración de la Internet en 
el currículo escolar. Fs decir. s<.: deben d<.:tinir estrategias educativas que aseguren el uso 
cnrTCL'lll de la lnlL'l'llL'l y que hagan posible alcan1ar las melas y los ohjeti\'lis propuestos. 

l'.I usn de la Internet en las instituciones educati\·as. se \'e seriamente afectado debido a la 
auscnL·ia de apoyn tccnicu y curricular. En es!<.: sentido. la colaboración de <.:xpertos en 
cumpul:1dnras y telcco111unicaciunes. resulta de gran importancia. pues para mantener una 
cumunicacil'111 cunliable y los pro gramas de aplicación funcionando. es necesario que s <.: 

pre,·can acli,·idatks mantenimiento y repm:rcit)n del equipo. la delecciún y erradicación de 
,·irus informúticus. así como d<.: di,·crsos asuntos de tipo técnico que requieren atención 
constan le. 

l'.s con\ enienle que eslllS especialistas l<.:ngan la capacidad de brindar asesoría y asistencia 
técnica a los docentes que utili1an la Internet. Ademús. de que puedan participar de manera 
signilicatirn en la planilicacit'in y la impartición de cursos y talleres para el uso de las 
computadoras. las rctks inforn1úticas y el acceso a Internet. 

En lo que respecta al apuyn curricular, serú necesario proporcionar a lo docentes el apoyo 
de e.xpLTlns en L'lllTiculu ~· desarrollo. Estos expertos deben de ser capaces de diseñar y 
producir material did;'rclicu para lns maestros y los estudiantes. adcmús de poder orientar a 
los <.:ducadorL·s y administradores escolares en cuanto a la forma de desarrollar e integrar los 
recursos educatiuis a la escuela cuando se utiliza la tecnología. 

¿Es conliahlc la informaciéln contenida en la Internet'! 

Sabemos que la Internet pro\'ce una gama amplia de material educativo para los maestros y 
los estudiantes. pero ¡,cómo saber que esta información es verdadera y de calidad'? ¡,Quién o 
quil:nl's se encargan tk CL'rlilicar que los artículos publicados en las r<.:\'istas electrónicas 
prmL'l'n inliirrnaciún 'LTidica y acluali1ada'.' 1\1 presente no existe una contestación sólida 
para L'slas preguntas. Se obs1:n·a la folla de mecanismos para el control de calidad de estos 
recursos pcdagúgicus y de cnsciia111a de que dispone la Internet. Es por esto que los 
docl'nles quL· habrún ¡fL- integrar los rl'cursos de la Internet en sus clases. debcrún asumir la 
responsabilidad lk· husc;rr llll'canismos que ayuden a resolver el problema sobre como 
certilicar la calidad de la inliirmaciún disponible en el ciberespacio. 

- 65 -



2.2.3 SERVICIOS DE INTERNET MAS UTILIZADOS 

Para Adell.15
, el paradigma de las Nuevas Tecnologías son las redes informáticas, según él, 

las computadoras aisladas nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectadas 
entre sí incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud, formando redes. 

A este respecto, señala que las computadoras no sólo sirven para procesar información 
almacenada en soportes fisicos (disco duro. diskcllcs. CD-ROM o DVD) en cualquier 
li.11'mato digital, sino que también son una herramienta para acceder a información, recursos 
y servicios prestados por computadoras lugares distantes. 

Reconoce que Internet es el ejemplo mús signi licali\'o de este tipo de comunicación donde 
se interconectan millones de personas. instituciones. empresas, centros educativos y de 
investigación cn todo el mundo. Agrega quc la digitalización supone un cambio radical en 
el tratamiento de la información, permite su almacenamiento en grandes cantidades sobre 
objetos de tamaiio reducido. permite liberarla de los propios objetos y de sus características 
matcrialcs y haccrla residir cn espacios ,·irtuaks como tales como las redes informáticas, 
accesibles prúcticamcntc desde cualquier lugar del mundo. 

Adell alirma que la digitalización de la información (sea ésta textual o grúfica) cstú 
cambiando el soporte l'undamental del saber y del conocimiento, y con ello nuestros húbitos 
y costumbres en relación con el conocimiento y la comunicación. De acuerdo a lo anterior, 
hago mención dc una lista de los servicios mús utilizados de la Internet, hago una breve 
descripción de los mismos y menciono en qué medida son utilizados en la actualidad, 
destacando algunas de sus cualidades mús signi licativas: 

a) Listas de interés 

Es un sistema que distribuye mensajes electrónicos a un grupo de personas que comparten 
intereses comunes, que no necesitan conocerse entre sí y que se han suscrito en una misma 
lista para c omcnlar, i ntcrcambiar y discutir puntos el e v islas obre algún tema en e omún. 
También se conocen como listas de distribución, listas de correo, foros de discusión o 
grupos de debate. 

Para poder participar (enviar y recibir mensajes) es necesario suscribirse a una de estas 
listas, así se asegura que sólo estén integrados en esa lista. las personas que cst{m 
interesadas en el tema en discusión. Su f'uncionamicnto es muy simple; cuando un elemento 
de la lista envía un mensaje. éste es recibido por todos los miembros de la lista, por lo que 
se realiza un interesante intercambio de información. No se necesita algún programa en 
cs1H:cial. se utiliza el que el usuario tiene como predeterminado para enviar su correo 
electrónico. 

·~ :\1>l·1.1. Segura .lonli: Vt11'\'(/.\ "'('/lfl/ogÍa.\ ll/J/inu/11.\ {//u ··drwación. rcndcncia.\· (''1 ('ducadÓll l'lt "'socicclad de las /('('llO/ogías ""la 
111/ormaciri11 jcn llm-.11 Hll !ll'.C. Rc,·1sta l'.h:ct1ú111ca de Tcc11ologia Educativa, No. 7 Noviembre de J<JIJ7. 
· http· \\\\\\.:.1d1.ua111.c" -.lJKlrL"d\.'.'> kl·tur;1'.'o·adclll .h1111J> j( 'on!->ult:.i: 1Jde111ar10 lk' 21102J. 
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h) World Wide Wch (WW\V) 

Este sistema de información en línea está basado en el Hipertexto y las aplicaciones 
multimedia, actualmente este servicio es e 1 que tiene mayor popularidad en Internet. La 
forma en que se organiza la información es mediante sitos Web o portales, los cuales 
contienen información en las denominadas "paginas Web", éstas generalmente están 
desarrolladas en un lenguaje llamado HTM L, aunque para darle mayor dinamismo y 
opciones de intcraetividad actualmente se utilizan diversos lenguajes corno .lava, peri, 
php. asp. etc. 

En estas púginas. la información está vinculada a través de enlaces o "link's" que permiten 
una navegación no lineal y "saltos" a documentos, paginas o sitios enteros que se 
encuentran dentro y I o fuera de la página original. En un sitio Web la información está 
organizada como una red interconectada de texto con conexiones a imágenes fijas, 
animaciones. video. sonido, cte. 

Existen varios programas con los que se puede navegar en Internet y acceder a la 
información que cstú en la red, a estos programas se les conoce como navegadores o 
"hroll'scrs ". En la actualidad los más utilizados son l ntcrnet Explorer y Netscapc. Cada 
púgina cstú constituida por su propia dirección o URL 3'' y tienen una estructura propia. 
Como ejemplo, veamos el caso de la página de la UNAM: 

"ttp:l/ll'll'll'. ll l/(//11,/ll.\': 

http:// : Indica que se trata de un documento http, es decir, que utiliza el Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (1-lyper Text Transfer Protocol), el cual es un conjunto de 
reglas para la comunicación en red y se utiliza para la transferencia de documentos en la 
Web. 

www: Se refiere a la World Wide Web (red mundial) 

unam: Corresponde al nombre de la computadora en la que se almacena el "sitio" 
(conjunto de púginas Web). Generalmente, éste coincide el nombre de la institución a la 
que pertenece. aunque este nombre es asignado por el administrador de la red. 

nn:: Hace referencia al dominio·17 de primer orden que generalmente se refiere al país de 
origen de la púgina. en este caso México. 

;¡, 1 ~111limn RL'!-to11n .. ·1..· 1 -'":ator·l '11i\t:rsa\ lkso111-cL' ldcntiticr ·llRIJl IRI (l.oc:ili1adnr lJniformc de Recursos/ ldcntilicador Uni\'crsal 
1k lh·L'1irs1i:-.1 S1..,tt.:ma un1lk;.1dn de 1dL'llllli1..·nc11'rn de recursos en la red. Fstc tipo de direcciones permite identificar objetos \V\V\V, FTP 

~1 .\:1..'\\ '· plir l'.k111pln :\ lgu1111~ 111{ 1 "º11 · _htlp _ _:_\\ ~\_\~ .. <.;l![I~!.!,H!1Jl-11JJ1l\;::_o ::fq!,;Li:i.CJ}.ilh.!L.1ill1E!1JJ1.'0> 

' t ·n11_1unto dl· l·araL·terc~ que uk11t1tka ur1 -.;1t1n de la rl·d al'l·esíhlc por un u~u•irio. :\~i. por ejemplo. el nomlm.!' de dominio .mx itkntilieu 
:; 111.., usu:mo~ dado .. de alta en l'I rq.!i~tn1 llll'\ll.':llhl de rnunhre~ de dominio. 
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e) Correo electrónico 

Es un sistema ele mensajería electrónica personal, en que el envío y rccepc1on ele los 
correos, se realiza desde una computadora a otra en cuestión de minutos (incluso 
segundos), sin importar la distancia a la que se encuentren. A través del correo electrónico 
se puede enviar y recibir texto, imagen. sonido y video de uno o varios destinatarios en 
forma personal o grupal de manera rúpida y eficiente. Los archivos pueden ir en el cuerpo 
del 111e11.l'ltic n em·iarse como ru(i11111os. con la facilidad de recibirlos en el formato de origen 
(es decir. el formato de la aplicación con que se realizaron). 

El correo es de los se1Ticios mús utilizados de la Internet, también suele llamarse e-mail 
( clcctronic-mai 1 ). Para revisar o leer correo electrónico, cs necesario tener instalado un 
diente de corren, los cuales son pequeñas aplicaciones que permiten la gestión y la 
organización de los documentos; entre los mús usados estún el Outlook cxprcss de 
Microsoli y el l'.111/nm. Aunque existen \'crsiones diferentes según sea el proveedor del 
scrvicio de lntcrnet, tales como Prodigy de Tclmcx. America Onlinc. Terra. cte .. los cuales 
tienen sus propias púginas \Vcb y clientes tic correo propios. También cxistcn sitios donde 
pueden obtcncrsc cuentas de correo gratuitas (la mayoría de los grandes portales de 
Internet proporcionan este servicio). Entre los mús utilizados se encuentran Hotmail 
(http://\\\\ \\ .hotmai l.com) y Yal100 (h!!.¡1://nrni l. \'ahuo.com ). En estc caso. la UNAM 
también ofi·ecc el servicio de forma gratuita; su URL es http:l/\\W\\'.corrco.unam.111.x 

Una cuenta o dirección de correo construye con: (ejemplo: l;1dherr1t ser\'idor.unam.mx) 

• El nombre del usuario o su alias (iwl/1er) 
• El símbolo de ~11 que separa el nombre del usuario con el del nombre del servidor o 

dominio al que estú suscrito (sen·i<lor) 

• El nombre del servidor o dominio asignado por la Internet Corporalion far Assigned 
Namcs ami Numher (IC ANN) separado por el punto (11110111). 

• El país o tipo de organización a la que corresponde la dirección 

d) Grupo ck noticias (NEWS) 

A través de este scr\'icio se puede acceder a una gran cantidad de grupos en los que 
participan millones de personas en el mundo. Cada grupo se centra en tomo a un Lema 
determinado y su diferencia con las listas de interés, es que son de carúctcr público y no es 
necesario estar suscrito a ellas. Se puede decir que es como un gran diario mundial, en este 
servicio se puede leer. contestar o cn\'iar mensajes corno si se tratara del correo electrónico, 
sin embargo. los mensajes aparecen totalmente abiertos para todo aquel que tiene acceso a 
Internet. 

Para poder utilizar y participar en los grupos de nol1crns o News, es necesario instalar y 
conligurar la aplicación que habilita el lector de News, esta es una opción que se presenta 
en los na\'egadores o lfroll'scr ·s tales como el Internet Explorcr o el Nclscapc. 
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e) Internet Rclay Chat 

Este servicio permite la comunicación en tiempo real (comunicación síncrona) entre dos o 
mús computadoras localizadas en cualquier parte del mundo, utilizando texto. Actualmente 
este sistema ha adoptado el formato de "texto enriquecido", formato HTM L y la opción de 
incorporar imagen, \'OZ y,. ideo. Existen varias" aplicaciones" que permiten realizar este 
tipo de comunicación. Entre los rnús usados en la actualidad se encuentran ICQ, Microsofl 
Nctmecling. ivISN i\ksscnger y Yahoo i'vlcssenger. entre otros. 

Una de sus mejores características estriba en la facilidad con que se puede realizar la 
transferencia y recepción de archi\'os (incluso de gran tamaiio, que generalmente no se 
pueden enviar mediante el correo electrónico) en tiempo real, y la posibilidad de establecer 
sesiones voz y de videoconferencia gratuitas - a cualquier parte del mundo. 

t) Telnet 

Es el protocolo cstúndar de Internet para realizar un scrv1c10 de conexión desde una 
terminal remola a una cornputadora central o scr\'idor. Es el acrónimo de tele nctwork. 
Permite establecer una sesión de tal f(Jrma que el usuario puede trabajar con los recursos de 
la computadora a la que se conecta. Para ingresar a estas computadoras es necesario contar 
con una clm·c de acceso (login) y una contraseiia (password ). Generalmente es usado por 
personas con buena experiencia en inforrnútica y que tienen conocirniento del sistema 
operali\'lJ l ',\'/.\'. 

Por ejemplo. si tenernos una cuenta en el servidor de la UNAM, podemos revisar nuestro 
correo electrónico. accediendo rnedianle el login y su pas.1·11·ort! correspondiente y 
haciendo uso de un prograrna llamado Pi11e (que es una aplicación para ambiente UNIX). 
Este programa se encuentra instalado en el Servidor de correo electrónico de la Dirección 
General de Sen·icios de Cómputo Acad0rnico de la UNAM. y ha sido diseiiado para 
li1cilitar al usuario el en\ ío y adrninistración de sus mensajes de corren electrónico. Pinc 
permite leer. sal\ ar, exportar. horrar, imprimir, contestar y enviar correo. Redactar 
lllL'nsajL'S en un editor simpk. elaborar un directorio para guardar direcciones largas o 
;1qul'llas que sean de uso fl·eeuente (Addressbook) y utilizar varios folders o carpetas para el 
al macenarn ienlo se lccl i \'ll y ordenado de mcnsaj cs. 

g) FTP 

J."ilc Transl"cr Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos). Es el protocolo que 
permite a los usuarios de un sistema, acceder a y transferir desde otro sistema de una red 
remota. FTP es también habitualmente el nombre del archivo que el usuario invoca para 
ejecutar el protocolo. Es uno de los servicios mús antiguos (y también complicaclo) y mús 
usados de Internet. Actualmente la complicación ha disminuido considerablemente al haber 
aparecido programas ele transferencia ele archivos como e 1 FTP32, que ya se u ti fizan en 
forma totalmente visual. También existen el FTP Explorer y el WS FTP, ambos son 
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gratuitos y se pueden "descargar" de Internet. En este tipo de programas se requiere 
ingresar un conjunto de datos para poder establecer la conexión. éstos son: 

• Profilc namc: que es el nombre que distingue al sitio (del servidor FTP) al que nos 
queremos conectar, nosotros podemos seleccionar el nombre que queramos, por 
ejemplo: UNAM. (de esa manera queda grabado el nombre en el programa). 

• Host namc: es la dirección FTP de la computadora a la que nos vamos a conectar, 
en este caso. la dirección se refiere al nombre con que se identifica al servidor FTP. 
Para el caso de la unam. el nombre es: servidor.dgsca.unam.mx 

• Host lypc: se refiere al tipo de computadora anfitriona, generalmente el programa 
lo auto detecta. y con eso evitamos errores en el f'uneionamiento en el momento en 
que se va a realizar la transf'crcncia de archivos. 

• U ser 1 D: Los servidores FTP de acceso público permiten la conexión de manera 
anónima, a ésta se les conoce como FTP anónimo. Si nos vamos a conectar a uno de 
estos servidores. es necesario poner la palabra "anonymous" en el espacio destinado 
para el nombre del usuario. Pero si tenemos con una c11e111a en algún servidor que 
ofrezca este servicio. entonces ponemos el nombre que nos asignó el administrador 
del servidor (también se requiere de un pa.1·sword). 

• Password: Si disponemos de un espacio en el servidor. ponemos nuestra 
contraseiia. pero si entramos a un servidor FTP como usuario anónimo entonces 
colocamos nuestra cuenta de correo. Como ejemplo, tomemos el caso de la UNAM 
y de un usuario llamado jadhcr. cuya cuenta de correo es 
jadhcrra scn·idor.una111.111:-;. En este caso el u ser id ( idcnti licación del usuario) es 
jadhcr. Si se quiere establecer una sesión FTP a servidor.dgsca.unam.mx, entonces 
se anota como Uscr ID: jadhcr y en el campo del Pa.1·s11·orcl. la constrasciia que 
asignó el administrador del servidor. Pero suponiendo que ese mismo usuario quiere 
ingresar a la Universidad Autónoma de Madrid. y que no cuenta con un espacio en 
ese servidor. entonces en el Uscr ID: coloca la palabra a11011.1·111011s y en el Password: 
su cuenta de correo electrónico jmlherrú·scrvidor.unam.mx. 

h) \'iclcocon fcrcncia 

Es un sistema de comunicación que permite mantener reuniones colectivas entre varias 
personas que se encuentran en lugares distantes. Esta comunicación se realiza en tiempo 
n:al, y se transmite imagen y sonido en ambos sentidos (comunicación síncrona y 
bidireccional). Los participantes de la videoconferencia se ven y se hablan como si 
estuvieran en el mismo lugar. y adcmús pueden intercambiar archivos de texto, información 
grúlica y documental. video, cte. 

Dada la facilidad con que se pueden establecer este tipo de sesiones, el número de usuarios 
que la utilizan ha aumentado considerablemente en los últimos años. El programa más 
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utilin1do. t¡UL' permite hacer uso de este servicio es el :Ve1111eeti11g de ivlicrosoll, que viene 

integrado en el propio sistema operatin1 (\Vindows). que adcmús de hacer posible una 

sL·silin (k ,·idcocnnll.:rcncia. ta111hién pcr111itc la sesiones de Chat o conl'crencias entre 

11n'iltipks 11 su;1rins. L' <Hnpartir u 11 p i1arn'111. e ompartir c 1 escritorio de 1 a computadora, así 

L'lllll<l l'L111krc·ncia de·\ <l/ . 

. \lgunas l'onsidl'raL·ionL'S sohre l'l uso ele Internet 

l·l uso de las lL'c11olo'=-'í;1s dL' la com1111icació11 y J;¡ inli.1rn1aci('ll1 haCL' posihks llUL'\·as ll-1r111as 

dL· L'llllll111icac1"111 cnlrL· pro!'csorcs y sus p;1rcs. c111re i11stitt1cio11cs cducati\as. cntrc ;ilu11111ns 

y prni'cso1·L·s. \ L'11trc '=-'l'lllms lk L'studi;111tL·s: qllL' no sc \'L'll li111itad;1s por J;1 locali1aciti11 

n.sÍL'.'I (k L'S\!lS. ·¡ tHI<> L·illl. l'lllldlll'l' a 1111 rL·plallll';\lllÍL'llltl lkl Jll'llCL'Stl dc l'l1SL'iia111a

a¡i1·L'lldi1:1ie· \' :1 1111:1 lllle'I :1 L'<llll'e'pc·1">11 <k 1:1 ltll'lll.'IL'Ít.lll ;1hie'l'l:I \ :1 d1st:11H·i:1 que· :1l'L'l'l:1 talltll 

:1 1:1 l'<>11111111c·:ll'i">ll did:'1c·tic·:1 L't\lllt> :1 1:1 i11li>rmac·i1)11 '-'L'llLT:il snhre· 1111 ('llrSll. ;i:;1 L'tlllltl a la 

ad111i11istr:1e·i"n1 ,kl l'llhtJ (li>rn1:1 \ tip1> de· 111:11t:ri:ilL·s. nll>dtls lk distrih11ci">11. etc). '\';1 quc 

dc:slk L'll:ilquie-r lit:-':11·. a p:1rtir dL· 1111:1 lí11e·:1 tL·kli'll1irn. 1111 L'St11dia11lt:. <l '=-'l'llP" ,k c·studiantes. 

J1UL'lkll Sl'l' cap:l/ lk inlL'l\'llllL'l'l:ll'Sc' cn11 ntl'tlS i11di\ idUllS tl "'l"llJltlS lk JlLTSllll.'IS lJllL' se 

L'llL'llL'llll'L'll L'll e·11:ilq11ÍcT p:lrll' lkl llllllllill. l'llll,;11lt:1r h:tSL'S dL· d:1ttJS. lltljcar llll arcl1i\'(l 

:111dÍ1l\ isual. trah:1.i:1r l'llll 111ate'l'1:1ks c·spc·e·ilíe·lls dL· 1111 1L'111:1. e·tc. 

2.3 FOlül.\S DE l>ISTRIBl TIÚ" DE DOCl':\IE"TOS El.ECTRÓ:'lllCOS Y 
CO"Tl·:'lll>OS l>ICIT.\l.ES 

1 )m;llllL' sÍc'I"' L·l p:q1L·I h:1 sidn L'i principal 111cdio de distrih11cit111 dcl conoci111icnto. aunquc 

tkhL· sc·1·1:il:11·se· cJllL' ln.s J1f't1L'L'sos Cllll\'L'llL'iun:ilcs de ¡rnhliL·aci•'>n. han sido kntos. lo cual ha 

SÍ.'.'.lliliL'i!dt> lJllL' .c:ran L'illllÍdad tk 111;1lL'ri:tl SL';\ ohsoktn (kSdL· cl llll1111L'lllll 111ÍSl11\l Cll LJllC sc 

¡11·L''L'l1t:111 :il pt'JhliL·u: ,khid". e·111rL· llln>s ;1s¡1L·ctos. :ti tiL'lllJlll LJllL' 1ra11sc111Te cntrc la 

J1l'L''L'lllaL'ltlll lkl t11·1~:i11:il ·' Sil 1 L'l'Slt\11 L'll li>rn1a Íl11J11'L'S;J: ,;11 distrihllL'Í"lll 1a111hiC:·11 rcprL'SCllta 

1111;1 ,i~11i li,·;1tÍ\ ;1 Íll\ eTsÍ1)11 c'll l'tlSlll. tÍL'lllJ10 \' L'Si'llL'l'/O ''. 

\di lc'l'e'llt'l.'I de· lth lllL'lil•l' t'1\ll\ L'lll'Ítlll,lkS. ltlS llle'dÍilS 11L· StlJ1lll'lL' l'kt'll'"lllÍL'tl. t;ilcs L'OlllO 

1,,, di1! .. ·11,·.1. Jps d1.,L·ns 'lllllJ1<lL't•"' '' lns disL·os d 11n1s. así co1111> la illlllL'llsa cantidad dc 

d.1l1h :1 l"s lJllL' .se· IÍL'llc' :lL'L'e'Sll \ 1:1 J;1 red lnlLTllL'l. apnrt:111 i11disc11tihlcs \ cntajas: 

¡>.1rlÍL'llhJ'111L'lllL' e'll t'l1;111ttl ;¡ J;¡s JltlSihilidadL'S dL· aL'L'l'Sll. Sil capaL·idad de .'IL'tl1ali1:1l'il)J1. Sll 

1·ae·ilid:1d de· tr:111s¡1nrlL'. L'tL'. l·st1> ha L'lllltrihuidtl si~nilic:1ti\·a111e11!L' par;1 que L'\ista una 

1t:1Hlc11cia crccÍL'lltc lwL·i;1 1:1.s p11hliL·;1L·io11es electrónicas. sohrc todo si n111sidcra111os que la 

capacidad de prncesa111ic11tll lk Lis 111intiL·11111p11tadoras sc duplica cada dos aiios y sc estima 

que para el aiio 2010. las 111icrucn111putadoras típicas scrú11 mil \t:l'L'S 111ús r;.1pidas que las 

actualcs3'
1
. 

J
8 

GIMSON. Rogcr: E/cctronic: paper: can it ¡,,.real. ASLIB Procccdings. No. (1. Vol.47, 11)lJ:', l..t 1 p. 
1•) 
· BARKER. Dona Id Y.: ti teclmo/ogica/ re1·0/111io11 in higher c•tlucmion. Joumal f~( Fd11n1ti111w/ frc/11wlogr .''ú·s11•11t\·, No. 2. Vol. 23. 
1 •J<J4-1 'l'l5, pp. 155-1 hX. 
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La conversión de docu111cntos físicos a docu111cntos electrónicos brinda 111últiplcs beneficios 
que se ven directamente reflejados en el funcionamiento de las instituciones educativas. 
Algunas de las ventajas que nos brinda la digitalización se presentan a continuación: 

• Permite un rápido y f'úcil acceso a la inf'or111ación 
• Resguarda la información en múltiples formatos electrónicos 
• Mejora los tie111pos de acceso para la búsqueda de docu111entos 
• Permite al111acenar todo tipo de docu111entos (ta111año. f'or111ato, color, cte.) 
• Opti111iza el espacio lisico convirtiendo "torres" de papel en un si111plc CD-ROM 
• Protege la información teniendo varios respaldos de la 111is111a 
• Permite una f'ácil distribución de documentos vía interne! o intranet 
• Protege los docu111cntos contra la acción de agentes externos y deterioro de los 

mismos 
• Reduce costos de almacenamiento y distribución 
• Permite una actualización continua de la información 
• Permite simultaneidad de usuarios al mismo documento 

Algunos especialistas de la inf'or111ación, como Wilfrid Lancaster, anunciaban la sociedad 
sin papel desde hace dos décadas, sin embargo el papel se resiste a desaparecer como 
soporte del conocimiento, medio de diseminación o como sustento legal - por su \'alor de 
evidencia. El papel da una certeza mayor respecto a la integridad de los docu111cntos, en 
tanto que dilicilmente podemos saber si un texto obtenido en Internet corresponde al 
contenido del documento original. 

Documcntos Elcctró11icos 

Un documento electrónico posee características que lo distingue de los impresos, tales 
como su facilidad de edición, su enlace con otros documentos, transmisión y reproducción 
ilimitada. cte. A este respecto, Schambcr40 propone una definición para documento que 
engloba a los recursos electrónicos: 

"Unidad llexible y dinúmica. consistente de contenido no lineal, representado como un 
conjunto de ite111s de información enlazados, almacenados en uno o más medios fisicos o en 
red, creados y utilizados por uno o mús individuos en el desarrollo de algún proceso o 
proyecto". 

La posibilidad de convertir documentos impresos a su forma digitalizada, plantea una idea 
cada vez mús generalizada de la desaparición del papel, por la aparente facilidad para 
digitalizar. almacenar o distribuir documentos, así como la posibilidad de su combinación 
interactiva con imúgenes sonido y animación; sin embargo no es f'ácil desplazar al papel. 

111 
""'( '11:\ \l IU I· R. 1 111d;.1· 11'/Jm" a do1·1m1c111'' rcthmking tlw co11n•pt in wtcfl.\J' limes. Journal of thc Amcricnn Sncicty for lnfornmtion 

St·11 .. ·r11.·l·. !IJIJi,, '11 '1, \'111.-17. pp. C1h\J-ti71 
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l ,ihros electrónicos 

l~I t0rmino libro electrónico se ha empicado con mucha libertad para referirse a cualquier 
li:mna de texto o mensaje publicado en medios electrónicos. Ben 13ova sugiere el nombre de 
C'iber-libro y 13arkcr"11 empica el mismo t0rmino al sciialar que "los cibcr-libros son mús 
económicos y mús fúcilcs de distribuir que los textos en papel". 

Isidrc Canals 1c. scliala como características distinti\·as de los libros electrónicos: el ser un 
con,iunto de piC/as de infl.1rmación. con unidad lógica. de naturaleza hctcrog0nca y 
111ulti1m:dia: susceptible de kctura mi secuencial y. e\·entualmcntc. de manipulación. Se 
acompai'ian siempre del soportL' llígico reqlll:rido para su operación. son susceptibles de 
reprnducciún y distribución en linea. y SL' destinan a su distribución pública. 

Algunas lllllllalidalks de los llamados libros electrónicos cstún representadas por 
reproductores C'D RO\! portútilcs que incluyen una pantalla de cristal liquido: disci'iaclos 
para desplegar te.\to. imagen y sonido pero no simultúncamcntc. En esta modalidad se 
clasilica11 lus tr;1ductorL'S en l(1r111a de pcquci'ias ta1:it:1as, similares a las calculadoras de 
bolsillo. capaces de operar texto y sonido. en ambos casos su utilidad mayor se ubica en el 
campo de las obras de consulta. tales conw diccionarios y enciclopedias. 

l.a hihliotcca automatizada 

La biblioteca aplica parcialmente la ll:cnología de las computadoras en la opcrac1on de 
algunos de sus procesos y en la prestación de algunos scr\'icios. Aun con esto. sigue 
dependiendo lk las colecciones en papel. pues en la mayoría de ellas es preocupación 
li111da111L'lltal generar el catúlogo en forma de ta1:jetas impresas. Sin embargo. la 
inl(in11ati1acilin del catúlllgo ubica a las hihliotccas ante próximo y rúpido proceso de 
cambio. :\ pesar de L'stu. algunos autores seiialan como desventajas de la biblioteca 
autll111ati1;1d;1 las siguientes: 

• El hcclw de encuntrar una relcrencia en el catúlngo de la biblioteca, o en las bases 
de datos. Jlll implic;1 la disponibilidad inmediata del documento. 

• Los datus LJllL' apllrta L'i L'atúlogl' o las bases de datos no siempre son sulicicntcs para 
decidir la adquisiciún del documento. El solicitarlo mediante los servicios 
comcrciaks i111pliL·a costos en ocasiones infructuosos. pues frecuentemente su 
co11tenidll no ct>ITL'Spomlc a las L'Xpectati\·as del usuario. 

• Se requiL'rL' de grandes úreas de almacenamiento para conservar el material 
docun1e11tal. 

~ 1 Bt\RKER, Donald Y .. op. cit. 
42 

C'ANALS Cabir. lsidrc: Una parrilla de mui/isis para el prcdise1io t!C' /ibrvs clt'ctrónicos. Revista Espaf\ola de In Oocumcnlación 
Cicnlilicu. 1')<)5, No. 4, Vol. 18, pp. 426-443. 
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Biblioteca electrónica 

1.a biblioteca electrónica representa la siguiente fase de la biblioteca automatizada, ambos 
conceptos se derivan de la aplicación de la computadora en la operación de los servicios de 
información. no obstante la biblioteca electrónica designa una modalidad de operación 
apoyada fundamentalmente en la tecnología de la información y en el acceso a los recursos 
mediante redes de computadoras. Sus caractcrístieas distintivas son las siguientes: 

• Los recursos de la información se encuentran disponibles total o principalmente en 
forma electrónica. 

• Oli·cce acceso a sus recursos de información desde cualquier punto de la red; sin 
limitarse a un local físico. 

• Adcnuis de texto. permite recuperar imágenes y sonido. 

Catcnazzi y Sommaruga4
J destacan como ventajas de la biblioteca electrónica las 

siguientes: 

• Los r ccursos de i nf'ormación están siempre el isponibles sin importar su ubicación 
llsica, o el número de ejemplares. adieionalmcntc pueden ser compartidos por 
usuarios ubicados geogrú licamente en puntos distantes. 

• Su identificación es mucho rnús fúcil, segura y rúpida mediante mecanismos de 
búsqueda y exploración. 

• Se eliminan algunas actividades relacionadas con el mantenimiento, restauración y 
la cncundcrnación del material, las cuales se realizan en toda biblioteca 
convencional. 

• Se facilitan las tareas de análisis y proceso del material por el hecho de disponer del 
texto completo. 

Hawkins44
• destaca que la mayor di íicultad en la implantación de la biblioteca clcctrónicu 

no es de orden tecnológico, sino la obtención de los derechos de autor, esto explica porqué 
organismos del sector público y empresas del sector privado se encuentren en el proceso de 
búsqueda de alternativas para salvaguardar la propiedad intelectual. 

2.3.1 CONSTRUCCIÓN DE SITIOS WEB EDUCATIVOS 

La posibilidad que ofrece Internet a los profesores de tener acceso a gran cantidad de 
información, los convierte no sólo en "consumidores" sino también en evaluadores de la 
misma, siendo entonces importante procurar el desarrollo ele las habilidades y destrezas 
para distinguir la información relevante que apoye y beneficie el quehacer pedagógico. 

"' ( "_,\ 11-~,\//.l. s~1dta ~ SO~l:\1:\1{1 ~( i1\, l nrt'll/P: A111·/1·1·rro11íc /ihrm:t· bt1.\1'(/ on hyper-hooks: tite hypl'r~/i/J fll'Ojl'CI. Onlínc & 
('J)!{()\! l<l'\IC\\, 11111:\. :'\!n J \'ol. l<J,pp.1:!7-135. 

H 11 ·\ \\'Kl~S. Bn:m 1 , < ·,.<'atin.~ tire líbrmy cfthcjltf1U"c: ínrn•me1110/ism won ·, gPt u.\· there!. Thc seria Is lihrarian. 1994. No. J/4 
\'nL2J, pp. f 7 ... p 
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Bihlioteca electrónica 

La biblioteca electrónica representa la siguiente fase de la biblioteca automatizada. ambos 
conceptos se derivan de la aplicación de la computadora en la operación de los servicios de 
información. no obstante la biblioteca electrónica designa una modalidad de operación 
apoyada fundamentalmente en la tecnología de la información y en el acceso a los recursos 
mediante redes de computadoras. Sus características distintivas son las siguientes: 

• Los recursos de la in formación se encuentran disponibles total o principalmente en 
forma electrónica. 

• Ofrece acceso a sus recursos de información desde cualquier punto de la red; sin 
limitarse a un local físico. 

• Adcmús de texto. permite recuperar imágenes y sonido. 

Catenazzi y Sommarnga43 destacan como ventajas de la biblioteca electrónica las 
siguientes: 

• Los recursos de información e stún s icmpre d isponiblcs sin importar su ubicación 
Jisica, o el número de ejemplares, adicionalmente pueden ser compartidos por 
usuarios ubicados geogrúrícamentc en puntos distantes. 

• Su identificación es mucho mús IY1ci 1, segura y rúpida mediante mecanismos de 
búsqueda y exploración. 

• Se eliminan algunas actividades relacionadas con el mantenimiento. restauración y 
la encuadernación del material, las cuales se realizan en toda biblioteca 
convencional. 

• Se facilitan las tareas de análisis y proceso del material por el hecho de disponer del 
texto completo. 

l-lawkins44
• destaca que la mayor dificultad en la implantación de la biblioteca electrónica 

no es de orden tecnológico, sino la obtención de los derechos de autor, esto explica porqué 
organismos del sector público y empresas del sector privado se encuentren en el proceso de 
búsqueda de alternativas para salvaguardar la propiedad intelectual. 

2.J.I CONSTRUCCIÓN DE SITIOS WEB EDUCATIVOS 

La posibilidad que ofi·cce lnternet a los profesores de tener acceso a gran cantidad de 
información, los convierte no sólo en "consumidores" sino también en evaluadores de la 
misma. siendo entonces importante procurar el desarrollo de las habilidades y destrezas 
para distinguir la información relevante que apoye y beneficie el quehacer pedagógico . 

. i ~<'Al l"~.\//I. '.\~1d1<.1 y SC l~l~l:\Rl :ciA, l .or~1110: .·In clcí'fl'olliC' /ibn11:1· lm.\cd 011 hypcr-/moks: tite h)per-/ib pny·cct. Onlinc & 
('ll J{(l~l l<l'\ll'''· !tJIJ:','.\:o. J \'oL J<J,pp.1.27-IJS . 

. ¡.¡ 11:\ \\'Kl:-.:s. Brian l .. < ·ri·t11i11g tlw lihrm:1· oft'1f'f1t111rc: i11cre11u.·111alism 11v11 ·1 gc•t /f.\ tht•rc.'. Thc seria Is lihrarian. 19<>4. No. 3/4 
\'nl.2.t. pp.17-.J 7 
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También pueden hacer contribuciones adicionales, al participar en el desarrollo y la 
producción de material didáctico, que pueda ser acccsado a través de la Web; claro, esto 
último con la ayuda del personal de sistemas de su lugar de trabajo. 

Cualquier sitio Web puede ser utilizado. en un momento determinado, como medio para 
llevar a cabo ciertos aprendi1ajes. pero sitios Web de interés educativo son solamente 
aquellos que tienen una clara utilidad en algún ámbito del mundo educativo. Existen 
diversas clasificaciones de sitios Web de acuerdo a las runciones que realizan en el ámbito 
educativo. Las siguientes son algunas de las funciones posibles: 

• Proporcionar información de lodo tipo (lcxlual, gnífica, auditiva. audiovisual. .. ) y 
sobre cualquier temútica (ciencia. música. actividades ciudadanas, ele.). Para 
racilitar la búsqueda y localización de esta información hay páginas Web especiales 
que contienen completos índices lcmúticos y programas buscadores. 

• Facilitar la obtención de materiales educativos en línea: Programas didácticos 
multimedia. utilidades infrm11áticas, libros. revistas, cursos, cte. 

• Posibi 1 itar la elaboración ele proyectos conjuntos. intercambio de ideas y materiales, 
di f"usiún de las creaciones personales. conocimiento mutuo. 

• Facilitar la n:ali1ación de aprendi1ajcs "en línea". 
• Facilitar la realización de gestiones administrativas: Inscripciones, solicitud de 

certificados. pago de cuotas. ele. 
• Actuar como medio de di rusión. presentando anuncios y productos, promoviendo 

una determinada imagen de centros e instituciones. 
• Entretener y motivar. Adcmús de la satisfacción que proporciona el hallazgo de 

inf'ormación sobre temas de interés y la motivación que ello despierta, Internet 
permih: acceder a numerosos programas y entornos lúdicos. 

La evaluación de los sitios Wch de interés educativo debe partir de la aceptación de 
criterios de calidad. que runcionen como marco de referencia para realizar su valoración. 
Una vez establecidos estos criterios, se propone la identificación y evaluación de estos 
sitios. lo que pennitirú recoger sus rasgos principales y algunas valoraciones sobre sus 
ctrnlidades. 

Se deben considerar diversos factores al planear la construcción de un sitio Web, pues de 
ello depende el éxito o el fracaso del material que ahí se presente o se distribuya. Algunos 
de estos factores se presentan a continuación: 

En relación al uso 

Deben ser auto explicativos y J"úciles de usar, de manera que no representen un problema 
para los usuarios. En cada momento el usuario debería conocer el punto exacto del sitio 
Web donde se encuentra y tener la posibilidad de moverse según sus preferencias: 
retroceder o avanzar. También es conveniente contar con un sistema de ayuda en línea. 
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Calidad del entorno 

El que un sitio Web represente un atractivo para los usuarios depende en gran medida de la 
forma en que es presentada. En este sentido se involucran varios aspectos importantes antes 
de que sean considerados como un produc/o .f111a/. Algunos de los aspectos que considero 
111ús i111po11antes son los siguientes: 

• Diseño claro y atractivo de pantallas, sin exceso de texto y que haga notar a simple 
vista los hechos mús importantes. 

• Buena calidad técnica y estética de sus componentes: Títulos, menús, ventanas, 
íconos, botones. rormularios, barras de navegación, barras de estado. elementos de 
enlace, fondo, cte. Elc111cntos multimedia. tales como i111agcn, video. animación. 
locución y audio en general. Estilo y lenguaje, tipograf1a. color, composición. 
mctúf'oras del entorno. 

• Adecuada integración de 111edios, sin sobrecargar la pantalla, bien distribuidos y con 
ar111oníu. Sin abusar de los recursos audiovisuales, pues esto haría más lento el 
acceso a las púginas. 

Calidad de los con ten idos 

A 1 margen de otras consideraciones pedagógicas sobre la selección y estructuración de los 
contenidos según las características de los usuarios, hay que tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

• La información que se presenta es correcta y actual. 
• Los textos no tienen faltas de ortogralla y la construcción de las frases es correcta. 
• Los contenidos y los mcnsqjcs no son negativos ni tendenciosos. 

Sistemas de navegación 

Un buen sistema para la exploración de los contenidos, determinará en gran medida la 
facilidad de uso y amigabilidad. Conviene tener en cuenta lo siguientes: 

• iVlapa de navegación que ofrezca claridad suficiente respecto a los contenidos, 
actividades. secciones y servicios en general. 

• Sistc111a de navegación que permita al usuario un control eficaz, éste puede ser 
lineal, ramificado, jerárquico. poligonal, cte. En cualquier caso debe permitir, la 
navegación libre. 

Potencial de co11111nicació11 

El sitio debe ser capaz de abrir di fcrentcs canales de co111unicac1on, mediante ligas o 
enlaces a otros sitios Web, o mediante la opción del correo electrónico. 
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Cnpaciclacl ele motivación 

Los sitios \Vcb educativos deben resultar atractivos y motivadores para los estudiantes a fin 
de potenciar los aprendizajes. En este sentido las pantallas y las actividades deben despertar 
y mantener la curiosidad y el interés de los usuarios hacia la temútica de su contenido. 

Ackcnaciém a los usuarios 

Se deben consitkrar las características de los usuarios a los que va dirigido el s1t10, tales 
como intereses. neccsidacles, formación, niveles de co111pctc11cia, etc.) Esta adecuación se 
podrú manifestar en tres aspectos principales: 

• Contenidos: Extensión, estructura y profundidad, vocabulario, estructuras 
gra111aticalcs. ejemplos, simulaciones y gráficos. 

• Actividades y secciones: Tipo de interacción, duración, elementos motivncionales, 
mensajes. 

• Entorno de comunicación: Pantallas, sistema de navegación, mapa de navegación. 

Efcctivielael ele los recursos elielácticos que se integran al sitio 

Se optimiza el uso de los recursos de manera que faciliten a los usuarios el acceso a In 
información y la realización de actividades de aprendizajes. Para lograr esto, el sitio debe: 

• Proponer di,·ersos tipos de actividades e itinerarios que permiten diversas formas de 
utilización y de acercamiento al conocimiento. Utilizar organizadores previos a la 
introduccilín de los lemas. sintcsis, rcsú111cncs y esquemas. 

• Empicar di\'L'l'Sos ctidigos de comunicación: Códigos n:rbales y códigos de 
iconogrúlicos. 

• Incluir prL·guntas y at:ti,·idadcs c\·¡Jiuación que orienten a los alumnos respecto al 
ni,·cl de adquisición tk nue\·os conocimientos. 

• Oricnl<lr las accinrlL'S de los estudiantes y su actividad, prestando ayuda cuando sea 
necesaria y pniporcionando material ele reli1erzo. 

Fomrnto ck la iniciativa y el auto aprendizaje 

Se debe poner cspecial atención en que la interacción de los estudiantes con los sitios Web 
fortalezcan el desarrollo ele la iniciativa y el aprendizaje autónomo, proporcionando 
herramientas cognitivas para que los estudiantes desarrollen su potencial de decisión. con lo 
quc dcbcrún ser capaces de seleccionar las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el 
nivel de profundidad de los temas, y en general, puedan auto dirigir su aprendizaje. 
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2.3.2 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN DISCOS COMPACTOS 

El CD-ROM (Compact Disk - Rcad Only Mcmory) es el método más popular y versátil de 
distribución de programas interactivos y multimedia, ya que en un disco de este tipo 
(idéntico en tamaiio y forma a un disco compacto de música) se pueden almacenar hasta 
(140Ml3 de información. Prúcticamentc todas las computadoras que se venden actualmente 
incluyen una unidad lectora de CD-ROM. lo que significa que es muy probable que la gran 
mayoría de usuarios de computadoras tengan el equipo necesario para leer un CD-ROM. 

Un CD-ROl'vl puede ser utilizado para presentar de forma interactiva el material 
desarrollado por profesores y alumnos utilizando texto. audio. imagen, animación y video. 
La distribución del material en CD-ROMs es muy económica. ya que actualmente se 
pueden conseguir por cinco pesos y las unidades grabadoras han alcanzado precios tan 
bajos que se pueden conseguir por menos de setecientos pesos. Definitivamente, esto 
permite el acceso a este tipo de equipos a muchos usuarios. así como a las entidades 
educativas que pretendan hacer uso de estos recursos. 

Debido a que actualmente es factible integrar varios medios para el desarrollo de material 
clidúctico. el CD-ROi'vl se convierte en el vehículo perfecto. pues como ya hemos 
mencionado puede almacenar hasta (140 MB de información, lo cual hace posible que 
archivos de gran tamaiio como son los de audio y de video, sean fúcilcs de almacenar en un 
medio que se ha convertido en uno de 1 os medios de almacenamiento y distribución de 
datos. mús económicos de la actualidad. 
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CAPÍTULO 111 

USOS PEDAGÓGICOS DE LAS COi\IPUTADORAS Y LAS REDES 
INFORMkrlCAS 

MODOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA BASADA EN 
COi\IPUTADORAS 

Las tecnologías de la comunicac1on que utilizan la computadora, posibilitan diferentes 
formas de interacción entre profesores, alumnos, instituciones y centros de educación, 
independientemente del lugar fisico donde se encuentren. 

Unidos a la necesidad creciente de modos eficientes de comunicación por medios 
electrónicos. se tienen los avances en el terreno de las telecomunicaciones, los cuales 
proporcionan nuevas oportunidades y posibilidades metodológicas en los modelos 
educati\'l1s para la comunicación basada en computadoras. 

Estos medios se pn.:sentan como una alternativa de apoyo a la comunicac1011 entre los 
estudiantes y prni'esnres. tanto de una unin~rsidad como de cualquier institución educativa. 
Se e stahlcce a sí. u na formad c e 0111u11icacilin b ídíreccíonal, 1 a e ual o frece e aracteristicas 
interesentes t¡UL' puelkn scr apro\·cehadas en cl contexto educativo. entre algunas de ellas 
pL1de111ns mencionar las siguientes: 

• Aporta herramientas para la ror111ació11 a distancia. en la cual se tiene en cuenta el 
estudio i ndi,·idual sin necesidad de 1 a i nteraeción directa con 1 os instructores el el 
curso. 

• Es una forma de co111unicac1on grupal, ya que un curso preparado para su 
distribución por cstos medios, puede ser dirigido a grandes grupos de estudiantes al 
mismo tiempo, aunque esto no es un impedimento para la comunicación personal en 
rnrma dc diúlogo. 

l:n este sentido. los objetivos de la comunicación didúctica bidireccional son en general45
: 

• Apoyar la motivación y el interés de los estudiantes a través del contacto con un 
instructor y asesor que los estimule. 

• Apoyar y facilitar el aprendizaje del estudiante haciendo que éste aplique los 
conocimientos y capacidades adquiridos y se sirva de los comentarios, sugerencias y 
explicaciones de los instructores. 

45 
1-IOLMBERG, B.: 1 .. ~duct1cid11 n di.\tancia: si111ació11yperspectfras, l3ucnos Aires, Knpclusz. 1985. 

<'\,- -
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• Evaluar el progreso de los estudiantes, con el fin de proporcionarles un instrumento 
adecuado para evaluar u 1rn situación y sus n cccsidadcs educativas, y mediante e 1 
cual se asignen puntuaciones. 

Hasta hace poco tiempo, los medios utilizados para la comunicación didúctica, estaban 
limitados a la comunicación escrita.grabada en audio o en cintas de video, en algunos 
casos, también se hacia uso del teléfono. del rax y las emisiones de radio o televisión. 

En la actualidad, es posible encontrar otras formas de comunicación disponibles para los 
enlaces remotos y que suponen distintas modos de intercomunicación entre los alumnos: 
entre el profesor y el alumno: y aún entre instituciones educativas, que hacen posible 
incluso traspasar fronteras. E ntrc éstas. 1 a e omunicación m cdiada por e omputadora es 1 a 
que actualt111.:ntc ofrece mayores posibilidades. 

Los di f'crcntes medios y sujetos que interactúan en un proceso de cnsciianza -aprendizaje 
por medio de una n.:d de cable forman parte de un único ciberespacio, e incluso de un 
espacio cultural. Este. el ciberespacio, se nos presenta como un instrumento conceptual que 
permite redefinir el lugar en que se puede llevar a cabo este proceso de enseñanza -
aprendi1aje. independientemente del lugar físico que ocupen cada uno de los sujetos y los 
medios implicados y que da lugar a un nuevo modelo de ensciianza, basado en la utilización 
de las tecnologías de la eonH111ieación41

'. 

Considerando la importancia que ha adquirido la comunicación mediada por computadora, 
en los incisos subsecuentes hago una breve descripción de algunos de los servicios que 
ofrecen esta posibilidad. haciendo én ras is en el aspecto pedagógico y la forma en que éstos 
pueden ser utili1.ados como herramientas de apoyo en los procesos de cnseiianza 
aprendizaje. destacando las ventajas que representa su uso en diversos aspectos del 
ambiente educativo. 

Es importante mencionar que las herramientas que se analizan son aquellas que considero 
representan las mejores f'ormas de comunicación para ser aprovechadas en el contexto del 
úmhito uni \·crsitario. pues poseen características tales que hacen scnci llo su uso, cuentan 
con una serie de opciones que posibilitan d envío y recepción de casi todo tipo de 
documentos, permiten la comunicación en tiempo real o diferido. y sobre todo, hacen 
posible el inicio de redes de tipo académico (que podrún dar lugar a la integración de 
grupos de trabajo cooperativo) y favorecen considerablemente la formación de 
comunidadcs de aprendizaje en la red . 

. lf, .\l:\RTÍ~I-'/. F.: /m't''ili.~m·idn y 1111n·as 1cc110/ogias tll' la comwticadón en la c11se11tm:a: <'!futuro i1111wtlioto, Pi.\ el Bit, No. 2. 199-L 
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J.1.1 EL CORIU:O ELECTRÓNICO 

El correo electrónico es uno de los recursos mús importantes y más utilizados de la Internet. 
A diario. miles de mensajes son enviados a través de este medio a casi todos los lugares 
del 111undo. y éstos llegan a su destino cuestión de minutos o de segundos. Este tipo de 
hcrra111icnta se ha utili1.ado en general para mandar mensajes de texto. y por lo mismo ha 
sido sub uti li1ado. pues muchas \·cces se dejan de lado. características especiales que serían 
de gran utilid;1d para ayudar a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 

¡,Por qué alirmo esto'! Porque el correo ofrece la posibilidad de transferir archivos que no 
solo contengan texto. sino que éstos pueden contener información de grúlicos. video, 
sonido. e incluso soft\\are. Esto se logra mediante el n:curso de attuch o ud/1111/ur. con lo 
cual únicamente se debe indicar la ubicación del archi\'o que se desea transl'crirjunto con el 
correo y L'Ste ap;1relTrú como un documento c.rtru que aparece del lado del receptor. 

Claro. que para esto hahrú que hacer algunas consideraciones. pues por este 111cdio es 
co111t'111 que solo se puedan transl'crir archivos de determinado tamaiio (generalmente no 
deben sobrepasar de un 111 ega byte). Sin e mhargo en 1 a actualidad e xistcn programas de 
"co111presión" de archivos los cuales se pueden "descargar" de manera gratuita desde la 
Internet. Con este tipo ele lllilcríu se tiene Ja posibilidad de reducir considerablemente el 
tamaiio de Jos archin1s para que éstos puedan ser enviados como ad/1111/os. 

Logrado estn. hasta estar conectado a Internet y disponer de un programa de 
administracilín de corren. Algunos de los cuales se mencionan a continuación (y se pueden 
conseguir cn l'órma gratuita a tra,·és de Internet: 

i:udnra light: http: """ .eudnra~i,:01}1 
\ 1 icroso li out lnnk. i nternct mai 1: i!Ltp: :;".""·.microsoJ"t.com/spain 
\.' ctscape mai l. \ Icssenger l1Jl11:. 'home.cs. netscape.com 
l'L'gasus: http :_ ]1L'g_<ISUS. LIS<l.C(_l)!l 

l lut111ail: http: '·' \\ \\.hnt111;_1il._c_l~ln 
( ·urrco 1111a111: ht1p: 11 \\ \\ .n1n:.L'_l_l_.t_111_<_1l_llJD;-.; 

( '01110 en el correo con\·encional. todos los usuarios del correo electrónico, tienen una 
dirL'l'ciún personal donde recibir la correspondencia. Esta dirección electrónica permite que 
los mensajes lleguen a su destino sin importar el lugar del mundo en que se encuentre; y 
acceder a scn·icios como periódicos y re\'istas electrónicas, y listas de interés . 

.-\ cuntinuacilín se hace una bre,·c descripción de las características mús relevantes del 
cnrn.:o electrónico indicando algunos puntos que son de interés para la educación y cómo 
pueden representar \'Cntajas con respcGto a otros medios de comunicación. también se 
analiza de qué manera puede ser utilizado con Jines pedagógicos y cuúles son los riesgos 
que se corren cuando no se hace uso cliciente de este recurso. 
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Ventajas 

Facilidad de uso: el correo electrónico es muy fácil de usar, de manera que en poco 
tiempo, la mayoría de los profesores y alumnos pueden descubrir el potencial que ofrece, y 
utilizarlo para electos de comunicación y trabajo en equipo, así como para la transferencia 
de in formación de manera asíncrona. 

i\ layor rapidez: un m ensqjc p ucde ! legar a cualquier parte del mundo en que haya u na 
computadora conectada a 1 ntcrnct (sea mediante una red local o una línea telefónica) en 
cuestión de minutos o segundos. Obviamente esta rapidez hace factible el estar actualizados 
en todos los campos de la educación, al estar en comunicación constante con personas y 
profesionales de todo el mundo. 

i\layor economía: cuando se manda un correo electrónico a nivel nacional o internacional, 
el costo del envío no aumenta con las distancias. El costo del uso del correo electrónico 
depende únicamente del número de veces que se establezca una conexión a Internet para 
transferir el mcns¡~jc, y ésta siempre corrcspondcrú al valor de una llamada local. 

Diversidad de formatos: se pueden transferir archivos (adjuntos) de cualquier tipo, por lo 
que es mús versútil que el correo postal, el teléfono o el fax. Claro que para esto, se requiere 
que los documentos hayan sido previamente digitalizados, para poder ser transferidos por 
este medio. 

Otros usos pedagógicos del correo electrónico, listas de interés y publicaciones 
electrónicas: 

El correo electrónico, a través de sus distintas permite una comunicacton rápida y fluida 
entre personas e instituciones, para los más diversos objetivos, sin que importen factores 
como la distancia gcogrú lica y horarios de reunión cspeeílicos. 

A tra\'és del correo ekctrónico y listas de correo es posible comunicarse con profesores de 
escuelas y de instituciones educativas, centros de investigación, etc., así como con 
profcsionaks y expertos de diversas organizaciones y universidades, tanto a nivel nacional 
como internacional. Entre los objetivos que se persiguen con este tipo de comunicación, se 
tienen los siguientes: 

• So 1 ici lar o consultar in formación. documentos. datos prácticos, rcsu ltados de 
investigaciones, avances de proyectos, etc. 

• Compartir o intercambiar ideas. material didáctico y metodologías 
• Di fundir noticias. actividades. concursos y boletines 
• Convocar a encuentros y/o colaboración en proyectos conjuntos 
• Realizar actividades de tutoría y asesoría a distancia 
o Establecer \'Ínculos prolcsionaks y/o personales para generar lazos de amistad, 

colaboración y desarrollo personal. 
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Por otro lado, los usos pedagógicos de las listas de interés van en la línea de la generación 
de conocimiento compartido, es decir, creado en conjunto con otros, puesto que permite la 
discusión en torno a un tema por parte de un grupo de personas que compmten experiencias 
diversas (culturales. educativas, sociales. etc.). En el caso específico de las publicaciones 
electrónicas (boletines y revistas): 

• Permiten estar in rormado de los principales avances y novedades en los mús 
variados temas 

• Permiten estar suscritos a diversos medios informativos y revistas acerca de temas 
de interés y recibirlos sin 11101•erse del escritorio 

• Facilitan el contacto con otros profosionalcs y organismos, siendo éste un aporte al 
trabajo prorcsional. 

Sin embargo. aún con todas estas bondades. existen algunos factores que no deben pasarse 
por alto. pues de esto depende que el uso del correo sea mús eficiente y en realidad aporte 
beneficios a las personas que lo utilicen. ya sea para uso personal, profosional o educativo. 
Algunas recomendaciones se hacen enseguida con el fin de aprovechar al máximo el 
potencial de esta sencilla herramienta: 

• Responder a la mayor brevedad los mensajes que se consideren de interés. 
• Procurar que las respuestas sean cortas. Si hay necesidad de documentos muy 

extensos. es mejor enviarlos como adjuntos. 
• Indicar siempre de qué se trata el mensaje que se cstú enviando, expresando en 

pocas palabras el contenido. Este debe ir en el espacio de asunto (s1il?iect o tema). 
• No utilizar mayúsculas para escribir la totalidad del texto, excepto cuando sea 

necesario. en los mensajes de correo electrónico, las mayúsculas en general, se 
interpretan como una llamada de atención (GRITO). 

• Si cl mensaje que se envía es muy importante, es conveniente incluir al final del 
mismo la dirección postal y el tcldi.mo del remitente. 

• Los mensajes que se cm·ían por correo electrónico son susceptibles de ser 
interceptados o ,·istos por otras personas. e incluso pueden ser reenviados por el 
receptor a terceros. Por ese motivo hay que cuidar lo que dice y lo que se envía. 

• No dejar abierto el programa de correo cuando estemos ausentes de la computadora, 
esto lo hace vulnerable a ser visto por terceras personas, incluso en su misma 
computadora. 

• No abrir los mensajes que no presenten con claridad su procedencia, ya que pueden 
contener ,·irus. 

• Nunca mandar por correo electrónico información confidencial, tal como el número 
de tar:jeta de crédito o contraseñas. 

• Revisar el correo electrónico al menos una vez al día para comprobar si hay nuevos 
mensajes. · ·· -
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J.1.2 i\'IENSA.JEROS INSTANTr\.NEOS 

La Red ele Redes ha aportado al mundo ele la telecomunicaciones grandes avances en el 
úmbito de la comunicación entre usuarios de Internet. Primero el correo electrónico, 
después llegó el "chat" y los últimos en sumarse a esta tendencia fueron los mensajeros 
instantáneos, una manera rúpida de comunicarse con los demás. 

En 1 l)l)(i cuatro jó\'enes israelitas. Yair Goldlingcr. Arik Vardi, Seli Vigiser y Ammon 
Ami, pasaron a la historia de Internet como los creadores de 1 seck you (le busco) o 
mundialmente conocido co1110 ICQ4 ~. El cual apnrccía co1110 un nuevo siste111a de 
comunicación instantúnea entre usuarios de la Red y que en el pri111er mio de vida ya 
contaba con cerca de diez millones de usuarios. Este programa, que combinaba el e-111ail 
(correo electrónico) y el "chal", permitía co111unicarsc con otra persona que también lo 
tuviese instalado en su computadora. 

Las c111presas rivales no se quedaron atrás y co111cnzaron a aparecer diversos progra111as con 
funciones similares al 1 CQ. entre los mús i111portantcs podemos mencionar: AOL lnstant 
i'Vlcssenger. Yal100! Messcngcr. IRC. lnstantcrra y MSN Messengcr. Este último respaldado 
por Microsoli. 

Sólo que existe un inconveniente respecto a estos progratllas, pues resulta que no son 
compatibles entre si: es decir, alguien que tenga instalado el MSN Mcsscnger. no puede 
"hablar" con otra persona que tenga instalado el ICQ. Lo mismo ocurre con los demás 
programas de mensajería que se tllencionaron. 

A continuación se destacan algunos de los puntos "a favor" y "en contra" que 
cncontraría111os al utilizar cualquiera de estos programas de mensajería instantúnea. 

Ventajas: Es uno de los más diflmdiclos por toda la red, y representa una excelente opción. 
Ofrece alternativas como utilidades corporativas con ICQ Groupwarc, con mensajes 
protegidos. Permite almacenar en un historial todos los mensajes o las conversaciones. Los 
contactos pueden clasi licarsc según nuestras necesidades. Cuando instalamos el programa. 
un asistente de registro automatiza la instalación y nos ofrece un número de idcnti ficación 
mundial, que otros usuarios de JCQ podrún visualizar para contactarnos. El usuario controla 
quiénes serún sus contactos y decide a quién le pertllitirú agregarse en la lista de contactos. 
Lo lllejor de todo es la posibilidad de mantener una conversación entre nueve personas a la 
\'CI en el mismo canal. 

l>csvcnlajas: Tiene una interfo1. poco amigable, cuesta acostumbrarse a ella. 

Web olicial: hllp://\\\\w.icq,com 
T utorial: hllp:/ /\\'\\W.!.!.U iaicq .com 

r http:., \\'\\'\\',icq.c·om co111pa11y/:ihout.hl111l 
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AOL lnstlllll JWesseuger 

Ventajas: Es posible compartir todo tipo de archivos. Notifica al usuario cuando alguien de 
su lista de contactos se conecta. Es posible mantener conversaciones de voz. 

Desventajas: Interfaz poco amigable, no es muy fácil de usar. 

Web oficial : http:l/,,.,,'\\'.<1im.co111 
Tutorial en inglés: 
hltp://ww\\ .. cs. tri ni t v .cdu/·-thicks/ ;\O l .l nstanti'vlcsscnl!cr/Usi n!.!AO LI nstantMcsscngcr.htm 1 

Yalwo! 1Hesse11ger 

\'en tajas: Poder personalizarse. Ofrece la posibi Ji dad de intercambiar archivos, notifica 
cuando alguien de la lista de contactos se conecta. Es posible hablar con los demús por 
Internet como si fuera un teléfono. Fúcil de usar. 

Desventajas: Que no haya conseguido el éxito que se esperaba. 

Web oficial (español): http://cs.111csscngcr.vahoo.com/ 
Tutorial en inglés: hllp://hclp.vahoo.cn111/hclp/us/mcsg/ 

l 11stll11 lerrll 

Ventajas: Ofrece la posibilidad de intercambiar archivos, permite qué contactos están 
conectados. 

Desventajas: Se trata de un programa de Terra y poca gente de habla no hispana utiliza 
este servicio. 

\V ch o licia): http://www.terra.es/i nstanterra/ 
T uturial en español: http://\\ww. tcrra.cs/i nstantcrra/avucla.htm 

.l!SN 1Hesse11ger 

\'l'ntajas: Es posible enviar y recibir archivos con todos los contactos que han sido 
almacenados. Se puede mantener una conversación de voz, y la versión que incluye 
\\'indows XP ofi·ccc la posibilidad de videoconferencia. Maneja una lista de los contactos 
que muestra de forma permanente quienes de ellos permanecen conectados. Su interfaz es 
scncilla y fúcil de utilizar. lo que la convierte en la mús manejable de todas. 
Des\'entajas: No permite mús de cuatro usuarios en la misma en una misma sesión. 

Web oficial: hllp://mcsscm.!.er.rnsn.es/ 
Ayuda en castel la no: h!!p://111cssenl!er.ms1u.:0111/cs/support/hel phomc .asp 
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Vcntaj:ts: Ofrece una multitud de canales. Es posible enviar archivos a los demás. 

Desventajas: No tiene un sistema de correo electrónico. Maneja una lista muy grande de 
comandos para realizar distintas acciones. 

Web de IRC Hispano: !lli.J1://\\W\\'.irc-hispann.on.!/portada.html 
Ayuda para IRC en castellano: http://\\'\\W.irc-hispano.oru/a\'uda/ 

Como mencioné anteriormente, estos programas no pueden hablar entre sí, pero 
actualmente ya existen programa alternos que incluyen servicios que actúan como puente 
entre unas y otras: el primero l'uc el del mensajero Odigo (http://www.odigo.com/), que 
adcmús de conectar a la gente con el mismo .. mensajero", es capaz de comunicarse con lCQ 
y i'vlSN. Esto posibilidad la ol'reccn también: 

l m ici ( http: ''\\ \\"\\. i 111 i e i .com/) 
Easy M essagc ( http:.'/\\ \\ "" n·amlc\\·sburv.co111/eas\·n11:ssaue/) 
Tri 11 ian (]11111: '/\\ \\\\.tri 11ian.cdtri11 ian/i ndex. htm I ). 

Todas estas aplicaciones nos dan un amplio panorama de lo que hoy es posible hacer 
utilizando la red: la eliciencia de los medios de comunicación ha evolucionado al punto de 
que los archi\'l1s quc uno cn\·ía puedcn llcgar a su destino en forma casi instantúnea para 
que se rc\·isen y sc trabajen en el momento que se requieran. Es por eso que los mensajeros 
inslantúncos son la herramienta ideal para quienes constantemente necesitan analizar y o 
conlirmar datos a distancia. con usuarios que compartan intereses similares. Hablando de 
educación y proyectos de investigación, esto representa un potencial enorme. 

Gracias a esto es posible utilizar la 111c11.w¡jería i11sta111ú11ca para generar grupos de trabajo 
con operati\·idad dinúmica, sin importar cual sea la ubicación del cada uno de los 
integrantes del grupo. Lo que facilita establecer sesiones de trab:~jo a muy bajo costo pero 
con resultados similares a los de las de reuniones locales. 

Asimismo, \'arios de los programas de mensajería instantúnca que se mencionaron, 
permiten crear nuestro propio grupo de usuarios o comunidades privadas en la Web, según 
sea nuestro interés. Algunos de ellos avalados por portales muy importantes en el mundo de 
Internet. Como ejemplo basta nombrar a AOL, MSN y Yahoo! 

J.l.J VIDEOCONFERENCIA DE ESCRITORIO 

Una de los aspectos rnús intcrescntcs de lntcrncl, desde el punto de vista de la educación lo 
representa In l'acilidad para comunicarse en tiempo real, a través de una computadora de 
escritorio. Esto facilita enormemente In comunicación a todo aquel que pretenda trabajar en 
l'orma remota con individuos o grupos de trabajo distribuidos en distintas partes del planeta, 
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evitando traslados (y gastos) innecesarios y reduciendo al max1mo la entrega de 
documentos, resultados de investigaciones o avances de los proyectos, para su análisis 
inmediato. 

Con esto, es posible ver, escuchar e interactuar con alguien que está conectado desde su 
propio lugar de trabajo, el csdc su casa o el csdc cualquier parte en que se encuentre (por 
ejemplo, si eslú de viaje). 

Los programas para video conferencia, se caracterizan por ser un medio con altos niveles 
de interactividad, pues al mismo tiempo que permiten establecer comunicación en forma 
visual, también es posible hacer sesiones de voz; o si uno lo prefiere, optar por la forma 
mús sencilla de comunicación en Internet: el texto. 

Pero esto no es todo, ya que la mayoría de estos programas (NclMeeling y Messcnger son 
los 1rnís populares). tienen la opción para compartir y administrar los recursos de una 
computadora, desde otra con la cual se ha establecido una sesión. ¡,Qué quiere decir esto'? 
sencillamente que un usuario puede tomar el control de una computadora ubicada en 
cualquier parle del mundo, utilizando el teclado y la pantalla de su computadora (la que 
tiene enrrente). También es posible compartir una "pizarra" en la que cada uno de los 
usuarios conectados puede hacer sus anotaciones, escribir texto, modilicar lo que han 
escrito otros, ele., todo esto estú siempre visible para lodos los participantes de la 
con ll:rcncia. 

Parece claro que el conocer y saber utilizar estas herramientas, serian de gran ayuda para el 
trabajo colaborativo, para compartir ideas, para estar actualizados. para trabajar en 
proyectos de gran alcance, o simplemente para estar comunicados en forma constante y 
clicaz. 

Sin embargo, todo esto no tiene sentido si únicamente se queda en la teoría de lo que se 
podría hacer. Es necesario, desde mi punto de vista, que se conozca el equipo con el que se 
puede hacer la videoconferencia. que se sepa de sus características y de la forma de obtener 
los programas que permiten establecer la comunicación. Por tal motivo a continuación hago 
una breve descripción de lo que necesitamos para comenzar a interactuar en el mundo de la 
rnmunicación electrónica y su posible uso en el trabajo educativo. 

Para realizar una videoconferencia, es necesario: 

• Una cúmara digital para tal fin, conocidas como WcbCam o cámara para 
videocon fcrcncia. Éstas son di ferentcs de las cúmaras digitales para fotogralia lija, 
aunque ya muchos ele los modelos actuales permiten la doble función. 

• El programa Netmceting o el CU-SeeMe (entre otros), éste último está disponible 
para i'Vlncintosh y \Vinclows ele manera gratuita en la página ele CU-SeeMc: 
hllp://\\'\\'\\' .e usecme .com/. 

Seguir las instrucciones de instalación y configuración en la página, para el registro y 
asignación de un "login" y una contraseña. 
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Las conferencias pueden ser conliguradas para se establezcan sesiones de uno a uno, de uno 
a muchos (lla111ada multicast). y de muchos a muchos (lla111ada multipunto). La mayoría de 
los programas de con rerencia estún pensados desde un punto de vista de los estándares de la 
industria. de manera que una conexión normal de un módem a 28,800 kbps de velocidad de 
transmisión o mayor, es suficiente para permitir la entrada a los grupos de 
\'idcocon li:rern:i a. 

La vidcoconli:n:ncia a través del \Veh es una tecnología muy prometedora. Tiene un 
potencial enorme para incre111entar las comunicaciones de profesores y alumnos. así como 
de instituciones educativas que cuenten con un mínimo de recursos. Pero hay que tomar en 
cuenta que. dado que las conexiones aún se realizan vía MODEM. las limitantes en cuanto 
a calidad de \'ideo transmitido por este medio sólo es factible establecer sesiones uno a uno. 
Sin embargo. en un úmbito universitario, como el nuestro, donde la conectividad se realiza 
mediante libra óptica y canales de comunicación bastante aceptables. entonces si podemos 
esperar que se aproveche al múximo esta herramienta. Así que el único oh.1·1úc11/o a librar. 
serú el dar a conocer las cualidades de los recursos que tenemos a disposición y comenzar a 
uti 1 izarlos. 

J.1.4 COi\IUNJDADES EN LA WEB 

La Web es una idea que se construyó sobre la Internet. Las conexiones f1sicas son las de la 
Internet. pero introduce una serie de ideas nuevas, heredando las ya existentes. Comenzó en 
el CERN (Centro de Estudios para la Investigación Nuclear), y fue idea de Tim Berners
Lce. la cual se gestó observando una libreta que él utilizaba para añadir y 111antcncr 
relcrencias de cómo runcionahan las computadoras en el CERN. 

;\ntes de la \\'ch, la manera de obtener datos por la Internet era bastante complicada: había 
una inlinidad de maneras posibles y con ello había que tener e onocimiento de múltiples 
programas. comandos y sistemas operativos. La aparición de la \Veb. supone la 
introducción de un concepto totalmente novedoso: la posibilidad de lectura a nivel mundial, 
que consiste en que una \·ez que la inlormación esté disponible, se pueda acceder a ella 
dcsdc cualquier computadora. desdc cualquier país. por cualquier persona autorizada, 
usando un único y simple programa. llamado en la actualidad 111/\·egmlor o hrmrscr. 

Las púginas \Veb dadas sus características. pueden ser utilizadas en un amplio rango del 
quehacer educativo, dentro y f"ucra del salón de clases. Éstas, representan una importante 
!tiente información que resulta la mús actualizada; mediante ellas, es posible acceder a 
contenidos rele\·antes, tanto para labores administrativas como para las labores educativas, 
en una amplia gama de posibilidades (actualización de contenidos, investigación. acceso a 
materiales didúcticos. etc.). 

Ahora bien. ¿,a qué me reliero cuando hablo de comunidades en la Web'? ... Dado que la 
Web es uno de los servicios mús utilizados en la Internet, y que la existencia de múltiples 
empresas que ofrecen servicios gr{lf11itos ha ido en aumento; esto ha propiciado también la 
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co111pctcncia constante entre ellas para ofrecer lo 111c;ior a los usuarios y que con este 
atractivo, sus púginas sean las mús visitadas. 

lino de los ser\'icios extras que oli·ecen estos portales (entre ellos el de Messcngcr, Yahoo, 
;\OL. etc.) se n:lieren a la posibilidad de que cada usuario registrado. pueda construir su 
propio espacio dentro de la l ntcrnel. l'.ste espacio estarú representado por la creación de 
"comunidades" así denominadas por las empresas que los ofrecen. Con el lin de que se 
puedan generar grupos de usuarios ct111 interese con1unes. que hablen de temas similares y 
que compartan gustos scmL-janll:s. ( 'larn que todo esto estú dirigido a usuarios comunes. 
que nan:gan L'n la lnlLTnct buscando siempre cosas lllle\·as. 

l;ntonc.:s. si cualqui.:r usuario puL·tlc hacer uso de estos servicios que se presentan como 
gratuitos. ¡,por qué no pensar quL' se pueden apro\'l:char por grupos de profesores y de 
alu111nos parn que cada uno tic L'llos pueda genL'rar sus propios espacios. de los que pueden 
ser ··duciios" para compartir todo tipo de in li..mnación'! 

De igual fi..mna. es posible abrir en estas comunidades, "foros" de discusión en los que se 
da s1:guimicnto a cada una de los temas que se proponen, y a cada una ele las preguntas y las 
respuestas que se \·an generando. 

Insisto.son espacios gratuitos, a 1 os que se p uedc a ccccler el csdc cualquier computadora 
concctada a la l111L'rnel. i'vlús aún. 110 e.'\istc una dependencia del personal de "sistemas" que 
seguramente hahrú en cada institución, para la administración de los recursos infürmúticos; 
pues cnnH1 ya hemos \·isto en capítulos anteriores. la cone.'\ión puede hacerse desde 
rnalquin cu111putadora con un !vlODEM y una línea tclcfi.ínica. o desde cualquier lugar en 
cl quL' L'\ista una conL'.\itin a lntL·rnet. sea éste una dependencia de alguna institución 
L'lit1c1ti1 a. hasta u11 si111pk y e umún (hoy en día) c:1-hcrc11/(;. De esta manera estaríamos 
desarrollando liahilidadcs para comunicarnos a otros nin:lcs y se tendría la oportunidad de 
L'lllllL'll/ar a gL'nerar grupos de alumnos, de profesores, de investigadores. cte .. que más 
tank p11L·dan llegar a con\'ertirse en redes de tipo académico, como veremos en el siguiente 
punto. 

:u REDES INFOH.i\IATICAS DE USO AC:ADÍ~l\'llCO 

l.a rL'd de Internet. en sus comienzos, permitía intercambiar opiniones a los científicos e 
in\ estigadores de muchas partes del mundo. Con ello ha sido posible el desarrollo ele 
acti\ idades académicas desde su creación. funelamcntalmentc en el ámbito universitario . 
.-\lgu11os pwksures se comunicaban por correo electrónico y los alumnos compartían 
e.'\periencias e información: así, surgieron las primeras co1111111idades virtuales que 
lllL'diante sólo te.'\to. pennitia la comunicación c11 linea. Los profesores que participaban en 
la experiencia. hacían uso de bancos de documentos y bases de datos que ya había a 
disposición de los usuarios. 

Hoy en día. es ff1ci 1 darse cuenta que, después ele haber estado en manos de selectos grupos 
de e ientí ficos e i ntclectualcs, e 1 c ibcrespacio ha comenzado a s cr dominado por g rancies 
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empresas de tipo comercial, que poco a poco han tomado el control sobre los contenidos y 
sobre los usuarios de esta gran red. A fortunadamentc aún existen organizaciones e 
instituciones ele tipo académico que se preocupan por que las redes informúticas mantengan 
y refuercen el potencial educativo, conservando así el objetivo original para el que fueron 
creadas. 

Dado que se han ido generando nuevas expectativas en torno a este hecho; las redes 
inlormúticas pueden constituirse como un elemento importante que ayude a solucionar 
algunos de los graves problemas que afectan a la educación. Las oportunidades que las 
redes ofrecen en la formación. hacen posible el surgimiento de usuarios caracterizados por 
una nueva relación con el saber y nuevas prúcticas de aprendizaje adaptables a situaciones 
cambiantes. 

Así. se hace evidente la conveniencia de una IOrmación del profesorado en la m1snrn 
dirección. Esto es: conocimiento y manejo de las tecnologías (no para ensci'iarlas, sino 
como un usuario aventajado), adcmús de una preparación para la función de guía y 
orientador en el uso y aprovechamiento de la información. Y que la cultura de la 
comunicación esté presente aún en forma búsica. para que todo aquel que lo requiera pueda 
desarrollar mejor sus posibilidades individuales y profesionales. 

C'on esto, es factible pensar que la generación de redes académicas puede facilitar las 
experiencias exitosas en los distintos niveles de cnsci'ianza; sobre todo, en la enseñanza 
superior; ya que estas redes se presentan como escenarios novedosos que potencian el 
aprendizaje flexible. climinando obstúculos de tiempo y distancia. Esto último ha 
provocado que el mercado de formación lleve consigo mayores oportunidades y mayor 
compctiti\'idad. tanto para las instituciones existentes. como para las de nuc\'a creación. 
Tomando en cuenta lo anterior. podríamos decir que han surgido distintos modelos de 
cnsciia1l/a apoyados en las posibilidades que hoy brindan las redes académicas para la 
ll.mnación~·'. algunos de ellos son: 

1.- U11ii·ersielaelc.1· ele cc/11cació11 a elista11cia hasaclas c11 la tecnología. Ofrecen modelos ele 
cnsciianza organizado en función de la tecnología. utilizan fundamentalmente sistemas de 
enseñanza asíncrona y se apoya en los sistemas de conferencia mediada por computadora y 
los servicios que se ofrecen en la \Vcb. 

l.- /11stit11cio11es pril'<ulas clirigidas a adultos. Operan dirigiéndose a segmentos muy 
determinados ele las empresas privadas, atienden las necesidades que se presentan, en 
úmbitos como el de la calificación técnica o ele gestión, ofreciendo cursos específicos. 

3.- Centros ele e11se1/a11::a para empresas. Son organizaciones de formación que diversas 
corporaciones empresariales han puesto en funcionamiento para cubrir necesidades de 
formación específica de sus propios recursos humanos y que proporcionan estudios que 
tienen acreditación . 

. is SA 1.1 i\'.:\S . .1.: .\"uct·o.\ 11111hic11tc·s dt' 0¡11·e11df::,~je para una .rncicc/ml de In il~(ormació11., Rc\'ista J>cns;.1111icntn Educativo, l 997. No.20. 
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4.- Alianzas estmtégicas 1111iversidud-i11d11s1ria. La asociación y las alianzas estratégicas se 
desarrollan entre universidades y organizaciones con el fin de obtener algún beneficio 
mutuo. Esto supone el contacto entre di rerentes culturas organizativas, di l'crentcs objetivos, 
y dil'crcntcs principios operativos. 

5.- Orgu11i:ucio11t•s de co11tro/ ele acreditación y cert{ficació11. La emergencia de un extenso 
mercado de formación continua ha hecho surgir organizaciones que se encargan ele 
ccrti ficar las competencias individuales, adquiridas de rorma autónoma o a través de 
programas de formación. 

f'J.- U11i1·crsidculcs tmdiciona/es extendidas. Muchas universidades diseñan y organizan 
programas específicos que ofrecen a una audiencia de adultos en la modalidad no 
presencial. 

?.- U11i1·crsic/(/(/cs !v/11/ti11acio11a/es G/oha/es. Generalmente apoyados en alguna 
lJnivcrsidad tradicional extendida o Universidad a distancia basada en la tecnología. se 
trata de servicios de formación superior de caritctcr internacional que se pueden apoyar en 
universidad1:s de otros países. 

El éxito de cualquiera de estos tipos de proyectos dcpendcrún de varios factores: el 
prestigio de las instituciones, la flexibilidad del prol'csorado, su disposición para adaptarse a 
las condiciones impuestas por las nuevas tecnologías, la calidad de los contenidos, 
interactividad no limitada a prol'esor-alumno, reconstrucción de los ambientes de 
comunicación humana. cte. 

3.2.1 APRENDIZA.JE EN LA RED (LOCAL E INTERNET) 

El aprendizaje es el proceso que nos permite apropiarnos del saber, desarrollarlo y 
transformarlo para aplicarlo de forma individual y colectiva a los problemas y retos que nos 
plantea la vida económica y socia1 4

<J 

l.a ruer1a de las nuevas tecnologías de la in formación nos están convirtiendo en 
autodidactas en un aula sin paredes en la que el arte de aprender se determina por la solidez 
d1: los criterios que se aplican en una búsqueda constante del conocimiento que constituye 
la \·ida misnw"' 

:\prender, en consecuencia, es un proceso central para poder actuar plenamente en la 
sociedad del saber y del conocimiento. No saber, significa quedar excluido y al margen de 
la evolución social. 

49 
ARlll)ES. M. y TARÍN Lluuis: "Aprender a lo largo de la \'ida y las nue\'as tccnnlogias". En DUART .l. y SANGRA A. 

(compilmlorcs). Aprcmh·r en /11 1·ir111a/idad. Fspmia, Gcdisa. 2000. 
5° CEBRl,\N. L.: /.a :ar:a. Barcclona, U111\'crsid;;1d Ohcrtt1 de C'ulah11ia --Proa, 1998. 
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El rúpido acceso a la creación y a la transformación de Ja información y el conocimiento 
cstú generando una aceleración en la forma en q uc las personas y los grupos sociales la 
utilizan. La sociedad progresa principalmente porque crea nuevos saberes. 

Entre las ti111cio111.:s que cstún cumpliendo las redes (locales y la Internet), podemos hablar 
de bancos de recursos, redes de intercambio. acceso a recursos para la enselianza y la 
adquisición de experiencias de aprendizaje abierto, cte. 

La di\-crsidad de experiencias educativas que cstún explotando las posibilidades de las 
redes académicas para el aprendizaje. pueden agruparse de la siguiente manera51

: 

/.- Redes de 1111/as o círc11/os de apre11cli::i¡ie. Se trata de experiencias complementarias de 
lns modalidades organizatirns convencionales y que enlazan aulas de diferentes lugares 
donde se comparten información y recursos. se potencian los proyectos comunes y la 
interacción social. Estas experiencias abarcan desde redes internacionales de aulas de 
preescolar o de primaria hasta redes uni\'crsitarias o de formación profesional. Participan en 
programas de formación coordinados o se intercambian experiencias, in formación y 
participan en proyectos relacionados con los acontecimientos actuales. con problemas y 
temas sociales. ambientales. políticos. cicnlÍlicos o de in\'cstigación 

::.- Sistc111t1s ele elistrih11cirí11 ele ('/11·sos "en línea" (clase virtual o clase electrónica). Se 
pretende la sustitución de las aulas tradicionales por el acceso a los programas y 
expcricncias de aprendí/aje a tra,·és de redes; se dirige a los alumnos o usuarios de una 
misma institución. Los alumnos desde distintos lugares dentro o fuera de la institución 
siguen los cursos y las actividades del mismo. mediante conferencias electrónicas síncronas 
o asíncronas. :\ demús de u 1ilin1r algunos otros recursos de 1 a red. La acción rormativa 
fi.mna u na red cerrada. 

3.- r:.rpcric11ci11s de aprcncli::C1ic ilhicrto. En este caso las redes son utilizadas para facilitar 
la comunicación entre tutor y estudiante, para potenciar el aprendizaje colaborativo y los 
proyectos de grupo y para facilitar la discusión entre los protagonistas de la formación. El 
acceso a los recursos de aprendizaje es flexible. 

4.- Erperic11cius ele u¡wcl/(li::C1ie i1!(Órnw/. Se utilizan las redes de información integradas 
por lns enlaces entre difi.:rentcs comunidades de cnsciianza y aprendizaje, para facilitar la 
adquisición de inrormaeión y la construcción de conocimiento. En esencia, abarca el uso de 
los recursos que estún disponibles en Internet y que facilitan el proceso de aprendizaje 
autónomo: Contactos e intercambios con expertos y colegas, acceso a los archivos de 
instituciones formativas. participación en grupos de discusión, etc. 

En dcfiniti,·a. el acceso desde una computadora personal, donde quiera que ésta se 
encuentre. a las distintas redes proporciona un entorno de comunicación y un espacio, que 

'
1 

S.-\11:\:\S. J.: "I :!!'! lü:lk~: ,,l.111•111uc\·;11110dul1d;1d nrga1111;1ti\a p:.m1 h.1 Fornmciún Ucupuciomil'". En BERMEJO. B. DOMINGUEZ. 
( 1 ~ \H )!{.-\ 1.1·.S . .l. :\ (\.'onnlrnadon.·~ l. ViH·11111ciú11 /'rofi.•.üoual Oc11¡mcio11a/. l'l'rspcctÍ\'ilS de unfllfuro inmediato, Universidad de 
Sl•\llla. Sc\·ilh1, Jl)')(1 

- 92 -



puede reforzar la colaboración e interacción y que puede complementar, simular, y en 
algunos casos mejorar, la clase convencional. 

La utilización de las redes para el aprendizaje, supone cambios en muchos de los elementos 
del proceso educativo: organización. alumno, currículo. profesor. cte. En el caso de los 
prolcsores su !'unción cambiarü de ser el transmisor del conocimiento para actuar entonces 
como guía y racilitador en la búsqueda del saber. Cada vez más, los alumnos tcndrún 
acceso a la misma inl'ormación, a los mismos recursos que el proresor y viceversa. Es en 
este contexto que el papel de facilitador y de guía apoyarú al alumno para que haciendo 
uso inteligente de los recursos tecnológicos, seleccione, integre, acepte o rechace la 
información y consiga aprendizajes significativos. 

La enseñanza continua y superior crJ111°e11Cio11a/ se \'C transformada evolucionando hacia 
modalidades de a prendizajc a hicrto. donde se p roducc u na o l"crta educativa rtcx ible. que 
sirva tanto para aquellos alumnos que siguen la enseñanza presencial. como aquellos que 
siguen la cnseiianza a distancia o por cualquiera de las formulas mixtas. Este tipo de orcrta 
llcxible requiere materiales diseñados para un doble uso: tanto para los estudiantes de lipa 
prcse11ci11/. como para aquel los que no pueden estar fisicamcntc presentes, los cuales 
pueden contar con el acceso al aprendizaje a traYés de una inmensa variedad de medios y 
con la posibilidad de clases tutor;tles y entre\'Ístas personales. 

El concepto de distancia. al menos en relación a la comunicación educativa deja de ser 
exclusivamente geogrúlieo al apoyarse en las redes. La distancia que obliga a una persona a 
utilizar sistemas allernati\'os de aprendizaje puede ser di.1·1a11cia fisica, psicológica, cultural 
o económica. Un aprendizaje a disl<111cia puede ser el medio de solucionar necesidades de 
una educación mús indi,·idual y llexiblc con respecto al ritmo de aprendizaje, a la 
li·ecuencia. al tiempo, al lugar. el grupo de compañeros. etc. Las distancias, desde la 
perspecti,·a de la comunicación, son un factor determinado por el medio de comunicación 
que podemos utilizar y no por la distancia llsica real. 

Lo verdaderamente interesante en las posibilidades del aprendizaje en la red es la facilidad 
de utilizar una variedad de tecnologías que permitan la ílexibilidad para cubrir necesidades 
indi\'iduales y sociales. logrando con esto entornos de aprendizaje efectivos, que faciliten la 
interacción de estudiantes y profesores. Los ,·erdadcros objetivos a lograr serían: 

• Constituir un medio para dar solución a las necesidades de una educación más 
personalizada y flexible. relacionada con intereses tanto individuales (ritmo de 
aprendizaje. rrecuencia. tiempo, lugar, etc.) como sociales (grupos específicos, 
personal de empresas. programas dirigidos a una nueva y mejor calificación en el 
mercado de trabajo. etc.). 

• Mejorar el acceso a experiencias educativas avanzadas permitiendo a estudiantes e 
instructores participar en comunidades de aprendizaje remotas, en tiempos y lugares 
adecuados, utilizando computadoras en el hogar, en el campus o en el trabajo. 
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• Mejorar la cal iclacl y e fCctividacl de la interacción uti !izando la computadora para 
apoyar procesos ele aprendizaje colaborativo, frente a los modelos tradicionales ele 
aprendizaje acumulativo. 

Existe la posibilidad cada vez mús real ele que el ámbito ele aprendizaje cambie. Las 
instituciones tradicionales de educación, preséncialcs o a distancia, tendrán que reajustar 
sus sistemas de distribución y comunicación. Pasando de ser el centro de la comunicación 
educativa. a constituirse como simples nodos de un entramado de redes entre las que grupos 
de individuos se mueven en un ambiente cada vez más flexible que muchos han llamado el 
ciherespacio. 

J.2.2 COf\'IUNIDADES DE APRENDIZA.JE 

¿Cómo lograr que una propuesta se concrete para que instituciones o grupos ele personas 
exploten las posibilidades educativas de las redes informáticas? 

La puesta en marcha ele experiencias con grupos ele personas que utilicen el potencial ele las 
redes inf"ormúticas viene a constituir lo que algunos autores han llamado redes de 
aprcnclizaje 5 ~; en este sentido, es factible considerar que a estas redes de aprendizaje que 
hacen uso cliciente de los recursos telcmúticos, puedan ser también denominadas 
co1111111iilllllcs de a¡1rel/(/i::aje. Comunidades que se descubren como los espacios ideales en 
que se integran las instituciones con el !in de optimizar los recursos informúticos en la 
utilización en dichas redes; entendidas como aquellas formadas por los actores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. los recursos de la telemática. así como los materiales y apoyo 
administrativo necesarios. Esto necesariamente exige una serie de consideraciones: 

• Una n.:d de aprendizaje la constituirian instituciones y/o personas que quieren 
promo\'er un proyecto de rormación en común, donde los usuarios (alumnos o 
docentes). acceden a los materiales de aprendizaje, independientemente de la 
institución de origen y puede establecerse una interacción entre los profesores y 
alumnos de las distintas instituciones. Para desarrollar proyectos de esta naturaleza 
es necesario apoyarse en la informática y las telecomunicaciones. 

• La importancia de organizar experiencias de aprendizaje cooperativo. 
Tradicionalmente los cursos de educación a distancia han sido diseñados para 
fomentar la independencia del alumno apoyúndose en materiales autosuficientes. 
Aquí, se potencian no solo la interacción profesor-alumno. sino también entre el 
grupo de alumnos y aún entre profesor-profesor. Estas experiencias permiten 
observar las contribuciones de los otros. contrastarlas. cooperar en proyectos de 
complementación de los materiales de aprendizaje o de desarrollo de proyectos. Las 
estrategias de esruerzo cooperativo son de gran valor en la enseiianza superior, 
donde el aprendizaje eficaz. ademús de ser activo debe ser cooperativo. 

~: S,.\LI:\:\'.",, .1 "( ·~lllll'U" L'hxt1t1111l·o, y l'l..'dl.' .... dL' apn:11di1ajt:". l'.11 SAl.IN:\S, .l. y otros (coordinadores). Nedl's de· c·omm1ic·m·iá11. redes 
d1· t1/Jrt'1tdi~a/t'. 1 ·111\l'l'>!dad dl' 1a .. bJa, llall'arl''>. Pal111a de \li11lurc~1. J(Nh. 
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• Con respecto al tipo de comunicación, parece conveniente una combinación ele 
comunicación sincrónica y asincrónica. La primera contribuiría a motivar la 
interacción y a simular las situaciones cara a cara, mientras que la segunda ofrece la 
posibilidad de participar e intercambiar información desde cualquier sitio y en 
cualquier momento. permitiendo a cada participante trabajar a su propio ritmo y 
tomarse el tiempo necesario para leer. reflexionar, escribir y revisar antes de 
compartir las cuestiones o información con los otros. 

• La necesidad de un mercado de créditos académicos. de tal manera que un 
estudiante pueda seguir créditos en u na y otra u nivcrsidad, y se 1ereconozcae1 
titulo por la suma de los esfucr;1os. 

En el terreno de la educación continua y superior, el éxito de estos proyectos dependcrú de 
Ja transformación de algunas de las actuales estructuras que provocan el aislamiento 
institucional. Es necesario potenciar a los equipos para que conjuguen la calidad docente de 
los sistemas prcsénciales con la interacción a través de las redes. y que ! leven a la 
cooperación en el disci'io y Ja distribución de los cursos y materiales para la educación 
(presencial o a distancia) en un marco institucional, dando lugar a verdaderas comunidades 
de aprcndi;1aje en la red. 

Con esto. se estaría proporcionando instrumentos necesarios para desarrollar otra de las 
funciones mús importantes: la investigación (mediante experiencias que pueden catalogarse 
de tclcinvcstigación). o también se puede participar en directo en el proceso de creación de 
una idea, de un nuevo conocimiento y en el proceso de innovación de materiales para la 
ensei'ianza. 

El uso educativo de las redes en experiencias de aprendizaje abierto. sean a cargo de una 
sola institución o mediante proyectos asumidos por grupos de instituciones, ofrece un doble 
electo: mejora y aumenta el acceso a las experiencias y materiales ele aprendizaje a 
personas que tienen dificultades para el acceso a acciones convencionales y contribuye a 
una actualización y al desarrollo profesional del profesorado que participa en la 
experiencia. 

3.3 EL USO DE LA COMPUTADORA PERSONAL PARA LA APLICACIÓN Y 
DESARROLLO DE MATERIAL DIDr\.CTICO 

Los materiales didácticos que se utilizan en la computadora son instrumentos que permiten 
exponer a Jos alumnos y profesores a nuevos estímulos, y al mismo tiempo posibilitan una 
reflexión crítica de sus producciones. Sin embargo, es lógico pensar que el profesor deberá 
adaptar los materiales informúticos de acuerdo a los requerimientos de su clase y a los 
intereses de sus alumnos. 

Cuando me refiero a material didúctico utilizando la computadora personal (PC), estoy 
hablando de sof'twarc desarrollado para atender diversos campos de conocimiento y temas 
relacionados que son factibles de ser utilizados en el ámbito de la educación. 
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En este sentido, el software educativo existente puede tratar de temas diversos acerca de 
las distintas materias en la escuela (matcmúticas, f1sica. biología, gcograf1a, idiomas. etc.), 
de maneras muy diversas (cuestionarios, simulación de ícnómcnos, paseos virtuales, etc.) y 
oírcccr un entorno de trabqjo mús o menos sensible a las circunstancias del alumno, 
generalmente repleto de posibilidades para la interacción. Con todo, este software 
educmivo debe reunir características que pueden ser consideradas como esenciales para que 
cumplan cnn su función didúctica, esto es: 

• Son materiales elaborados con una linalidad didúctica, como se desprende de la 
dclinición. 

• Utilizan la computadora como soporte, en el que los alumnos realizan las 
actividades que ellos proponen. 

• Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 
permiten un diúlogo y un intercambio de informaciones entre la computadora y los 
estudiantes. 

• Individualizan el trabqjo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo 
cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 

• Son íúcilcs de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 
mayoría de estos programas son similares a los conocimientos necesarios para usar 
un vídeo. es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 
íuncionamicnto que es necesario conocer. 

Funciones del software educativo 

Los programas didúcticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las !'unciones 
búsicas propias de los medios didúcticos en general y en algunos casos pueden proporcionar 
íuncionalidadcs cspecí licas. Sin embargo, como ocurre con otros productos de la actual 
tecnología educativa, no se puede alinnar que el sonware educativo por sí mismo sea 
bueno o malo. todo dependen'1 del uso que de él sc haga. Las \'enttüas e inconvenientes que 
pueda comportar su uso scrún el resultado de las características del material, de su 
adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el proíesor 
organice su utili1ación. 

Algunas de las funcioncs que se pueden realizar utilizando soítwarc educativo son: 

• F1111ció11 i11fór111atfra. La mayoría de los programas a través de sus actividades 
presentan contenidos que proporcionan iníormación que estructura la realidad a los 
estudiantes, la representan y la ordenan. Los programas tutoriales, los simuladores 
y. especialmente las bases de datos, son los programas que realizan marcadamente 
una !'unción informativa. 
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• F1111ció11 instructiva. Los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de 
los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 
actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de objetivos educativos 
específicos. Ademús condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza, por ejemplo, 
pueden disponer un tratamiento global de la información (propio de los medios 
audiovisuales) o un tratamiento secuencial (propio de los textos escritos). 

Con todo. si bien la computadora actúa en general como mediador en la 
construcción del conocimiento y el metaconocimicnto de los estudiantes, son los 
programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta función 
instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en función de sus 
respuestas y progresos. 

• F1111ció11 11101iwulom. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados 
por todo el soliware educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para 
captar la atención de los alumnos, mantener el interés y. cuando sea necesario, 
enfocarlo hacia los aspectos mús importantes de las actividades. Por lo tanto la 
función motivadora es una de las mús características de este tipo de materiales 
didúcticos. y rcsulla extremadamente útil para los profosores. 

F1111ció11 crn/1111clom. La interactividad propia de estos materiales. que les permite 
responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 
especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta 
evaluación puede ser de dos tipos: 

../ Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 
respuestas que le da la computadora . 

../ Explicita. cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 
alumno. Este tipo de C\'aluación sólo la realizan los programas que disponen de 
módulos específicos de evaluación. 

• F1111cir511 i111·cstig(/{lor11. Los programas no directivos, especialmente las bases de 
dalos. simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes 
entornos donde in\Tstigar: buscar determinada información, cambiar los valores de 
las n1riables de un sistema. cte. Adcmús, estos programas pueden proporcionar a 
los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de 
trabajos de Íll\ esligacrnn que se realicen búsicamcntc al margen de las 
computadoras. 

• F1111ciá11 c.r11rc.,·il'<1. Dado que las computadoras son múquinas capaces de procesar 
los símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 
conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo 
son muy amplias. Desde el úmbito de la informútica que estamos tratando, los 
estudiantes se expresan y se comunican con la computadora y con otros compañeros 
a través de las actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan 
lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de grúfícos, cte. 
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Otro aspecto a considerar al respecto es que las computadoras no suelen admitir la 
ambigüedad en sus diúlugos con los estudiantes, de manera que los alumnos se ven 
obligados a cuidar mús la precisión de sus mensajes. 

• F1111cir)11 111c11ilill!;iiís1icc1. i\lcdiantc el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, 
WINDOWS. LINUX) y los lenguajes de programación (BASIC, LOGO, C) los 
estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la inlormática. 

• F1111ció11 lúdica. Trabajar con las computadoras realizando actividades educativas es 
una labor que a menudo tiene connotaciones lúdicas que resultan atractivas a los 
estudiantes. 

• F1111ciá11 i111101'(1tlom. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten 
innovadores. los programas educativos se pueden considerar materiales didúcticos 
con esta runción ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los 
centros educativos y. en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta 
versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didúctica e innovación 
educativa en el aula y fuera de ella. 

Estructura húsil'a del software edurntivo 

La mayoría de los programas didúcticos, igual que muchos de los programas informáticos 
generados sin alguna finalidad educativa, tienen tres módulos principales claramente 
dclinidos: 

1. El entorno de comunicación con el usuario o interfaz 

La interfaz es el entorno a través del cual los programas establecen el diálogo con sus 
usuarios, y es la que posibilita la intcractividad característica de estos materiales. Estú 
integrada por dos sistemas: 

• El sistema de co1111111icac1011 ¡Jrogra111<1-11s11<11·io, que facilita la transmisión de 
informaciones al usuario por parte de la computadora, incluye: 

./ Las pantallas a través de las cuales los programas presentan información a 
los usuarios . 

./ Los inlormes y las lichas que proporcionan mediante las impresoras . 

./ El empleo de otros peri !Cricos: bocinas, sintetizadores de voz, 111ócle111s, 
convertidores digitales-analógicos, etc. 

• El sistema de co1111111i<·ació11 11.1·1wrio-progm111a, que facilita la transmisión de 
información del usuario hacia la computadora, incluye: 
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./ El uso del teclado y el ratón, mediante los cuales los usuarios introducen a la 
computadora un conjunto de órdenes o respuestas que los programas 
reconocen . 

./ El empleo de otros periféricos: micrófonos, lectores de archivos, teclados 
conceptuales, pantallas túctilcs, lúpices ópticos, módcms, lectores de tm:ietas, 
convertidores analógico-el igitalcs, cte. 

Con la ayuda de las técnicas de la lntcl igcncia Arti licial y del desarrollo de las tecnologías 
multimedia. se investiga la elaboración de entornos de comunicación cada vez mús 
intuitivos y capaces de proporcionar un diúlogo abierto y próximo al lenguaje natural. 

2. Las bases de datos (mantiene organizado el contenido del programa) 

Las bases de datos contienen la in formación específica que cada programa prescntarú a los 
alumnos. Pueden estar constituidas por: 

• Modelos de comportamiento. Representan la dinámica de unos sistemas. Entre estos 
distinguimos: 

./ Modelos ílsico-matcmúticos, que tienen leyes perfectamente determinadas 
por un conjunto de ecuaciones . 

./ Modelos no deterministas, regidos por leyes no totalmente deterministas, 
que son representadas por ecuaciones con variables aleatorias, por grafos y 
por tablas de comportamiento. 

• Datos de tipo texto. información alfanumérica. 

• Datos grúlicos. Las bases de elatos pueden estar constituidas por dibujos, 
fotograllas, secuencias ele vídeo, etc. 

• Sonidos. Como los programas que permiten componer música, escuchar 
determinadas composiciones musicales y visionar sus partituras. 

3. El motor o algoritmo (gestiona la actuación del sistema y sus respuestas n las 
acciones de los usuarios) 

El algoritmo del programa, en función de las acciones de los usuarios, gestiona las 
secuencias en que se presenta la in formación ele las bases ele elatos y las actividades que 
pueden realizar los alumnos. Distinguimos 4 tipos de algoritmo: 

• Lineal, cuando la secuencia de las actividades es única. 

• Ramificado, cuando están predeterminadas posibles secuencias según las respuestas 
de los alumnos. 
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• Tivo e111or110, cuando no hay secuencias predeterminadas para el acceso del usuario 
a la iníormación principal y a las diferentes actividades. El estudiante elige qué ha 
de hacer y cuúndo lo ha de hacer. Este entorno puede ser: 

./ Estútico, si el usuario sólo puede consultar (y en algunos casos aumentar o 
disminuir) la información que proporciona el entorno, pero no puede 
modificar su estructura . 

./ Dimímico. si el usuario, adcmús de consultar la información, también puede 
modi licar el estado de los elementos que con figuran el entorno . 

./ Programable. si a partir de una serie de elementos el usuario puede construir 
diversos entornos . 

./ Instrumental. si oli·ecc a los usuarios diversos instrumentos para realizar 
determinados trabajos. 

• ]]po sistema e.r¡1cr10, cuando el programa tiene un motor de in forcncias y, mediante 
un diúlogo bastante inteligente y libre con el alumno (sistemas dialogales). asesora 
al estudiante o tutoriza inteligentemente el aprendizaje. Su desarrollo cstú muy 
ligado con los avances en el campo de la inteligencia artificial. 

El uso de material didúctico basado en computadora solo podrú lograrse en la medida que 
los profesores conozcan aquello que existe y que cstú relacionado con los temas que son de 
su interés. Deberún tomar en cuenta que el sortware de uso común, son progra111as llamados 
"herramienta" y qtu: no constituyen para nada, lo único de lo que pueden echar 111ano. Así, 
dcberún estar conscientes de que es parte rundamental de sus actividades, el conocer, 
buscar. seleccionar. y en su caso, adecuar estos materiales para que puedan ser utilizados de 
manera cliciente en el desarrollo de sus acti,·idades docentes y prorcsionales. 

J.3.1 EL SOFTWARE MULTli\IEDIA 

Los estudiantes de hoy han crecido en un 111undo radicalmente di lcrcntc al de las 
generaciones anteriores, y qué decir al de la generación de sus maestros. Las promesas de 
las m1cvas tc<.:nologias son indudabk111entc fundamentales a la hora de decidir a dónde 
iremos y cómo evolucionarú nuestra forma de vida. Pero, por sobre todo, la manera en que 
nosotros, como usuarios, como maestros, como estudiantes; elijamos con rrontar esos 
!'actores es un aspecto decisivo en el impacto y beneficio que pueden traer al proceso 
cducativo. 

¡,Qur es la Multimedia'! 

i\'1ultimcdia se refiere generalmente al uso de una amplia variedad de medios dentro ele una 
intcrf'az. La información se almacena en diferentes formatos (audio, imagen, video, texto, 
animación, etc.) y es organizada de manera que pueda ser recuperada y mostrada de 
diversas formas. de tal manera que el usuario final pueda amplificar su significado y logre 
generar conexiones e interpretaciones diversas. 
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En el campo de la docencia. las transformaciones tecnológicas podrían llegar a imponer el 
reto, la necesidad y sobre todo; la posibilidad de renovar las técnicas ele enseñanza y el tipo 
de material docente que se pone a disposición de los estudiantes y maestros. En este caso, la 
multimedia representa una ventaja como soporte al proceso educativo. pues presenta y 
manipula la información en un lenguaje contc111porúneo, que adcmús permite a 111aestros y 
alumnos jugar con su estructura para lograr diferentes objetivos pedagógicos. 

A través de un mismo canal. textos y material audiovisual se combinan. facilitando la 
búsqueda, la manipulación. la comparación y una gran cantidad de posibilidades que 
proveen de nuevas posibilidades para aprender y explorar temas y contextos no solo a nivel 
individual sino con el apoyo y colaboración de compañeros y maestros. 

La facilidad para almacenar y distribuir los programas multimedia en discos compactos 
representa una enorme ventaja. pues esto aumenta su llexibilidad como herramienta. Esto 
sumado al hecho de ofrecer una gran capacidad de almacenamiento, convierte al disco 
compacto en un medio económicamente eficiente ele autoría, producción y distribución ele 
contenidos multimedia. para ser aprovechados no sólo en el salón de clases sino también 
fuera de él. 

Cuando hablamos de la multimedia como facilitador en el proceso educativo, uno de los 
esli.1er1.os rundamentales debe encaminarse a la problemútica del contenido. Los aportes 
tecnológicos no son la solución al debate de cómo se enseña y que se aprende; el docente, 
es quien sabe ense1iar, conoce lo que se enseña y puede facilitar el proceso de aprendizaje. 
por lo que debe involucrarse de manera activa, para guiar el proceso educativo 

Los recursos tecnológicos como la multimedia son apoyos que se desarrollan con un 
lenguaje contemporúneo. pero su mayor aportación y su éxito se encontraran en la medida 
en que seamos capaces de revertir un contenido que sea nuestro, que proponga nuestra 
,·isión y situación y que permita construir conocimiento de una manera colectiva. El llevar 
a las escuelas estos recursos, su adecuado aprovechamiento y el desarrollo de su potencial, 
debe ser es un compromiso de todos, y no un privilegio ele unos pocos. 

Simulaciones y viclcojucgos. 

Las simulaciones han encontrado en los sistemas multimedia su desarrollo natural. Entre 
los grandes y costosos simuladores de vuelo y las simulaciones basadas en juegos de lúpiz y 
papel. los entornos multimedia ofl·ecen sistemas suficientemente económicos y con un 
mayor acercamiento a la realidad. Las simulaciones, juegos y videojucgos no sustituyen la 
prúctica real. pero se muestran clicaccs como preparación a la misma. Sus fines educativos 
se sitúan en el desarrollo de destrezas complejas y de habilidades en la toma de decisiones. 

El diseño de una simulación consiste búsicamente en un entorno en el que el sujeto puede ir 
tomando di fcrcntes decisiones que se traducen en acciones sobre el entorno. El tipo ele 
actuación varía mucho si.:gún las simulaciones y sus contenidos: en unos casos introduce 
órdenes, en otras maneja mandos o selecciona instrucciones de funcionamiento. Cada 
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actuación del sujeto provoca una reacción en el sistema, simulando lo que sucedería en la 
vida real. En ocasiones el sistema no espera las acciones del sujeto sino que también actúa. 

Ante este mundo de posibilidades, el profesor tiene la oportunidad de contribuir al 
desarrollo de este tipo de material, aun cuando nada lo obligue a hacerlo. Si el profesor 
universitario decide preparar materiales para sus alumnos, puede comenzar por pequeños 
desarrollos. De esta manera. y de forma paulatina. sus proyectos se irún enriqueciendo. 

Un tutorial o un programa basado en la resolución de problemas pueden comunicarse 
enriqueciendo sus posibilidades. Determinadas destrezas pueden requerir el aprendizaje 
previo de destrezas sencillas mediante programas de ejercitación para pasar posteriormente 
a simulaciones. Trabajar sobre peque1ios módulos facilita la detección de errores y su 
corrección. adcmús permite comenzar a e\'aluarlos separadamente. 

Es evidente que producir un programa multimedia destinado a la comercialización es una 
tarea encomendada a profesionales. Pero nadie discute la capacidad del profesor para 
elaborar apuntes para la clase. apuntes escritos. De modo similar el profesor puede preparar 
pcque1ios programas multi1111:dia o medianos hipertextos. Naturalmente la ayuda de 
expertos de su lugar de trabajo le serún de mucha utilidad para solucionar problemas 
técnicos y para mejorar sus productos. 

J.J.2 HIPERTEXTO E HIPERi\IEDIA 

Términos muy parecidos como Hipertexto, Hipermedia o Multimedia, pueden entenderse 
como tecnologías sofiwarc que sirven para organizar y almacenar información, cuyo acceso 
y generación no es secuencial y estimula al usuario a la exploración y la búsqueda. Ofrecen 
una red de conocimiento interconectado, en donde el estudiante puede moverse por rutas e 
itinerarios siempre diferentes, a través del espacio de información, aprendiendo por 
descubrimiento y por experiencia personal. 

Este tipo de material presenta una serie de cualidades que aportan gran variedad de ventajas 
a la educación: interactividad, control por parte el el usuario. entornos ele aprendizaje por 
descubrimiento. naturaleza asociativa, riqueza de información, cte. que los hacen 
especialmente adecuados para la cnsc1ianza universitaria. 

Aunque los términos hipertexto, hipcrmcdia, multimedia no son nuevos en el campo 
cducativo. lo parecen, por haber ido adquiriendo ciertas connotaciones en manos de los 
iniciados de las nuevas tecnologías de la información, que ha hecho que en el ámbito de la 
pedagogía se tenga la sensación de encontrarse ante algo totalmente desconocido. 

Concepto ele hipertexto 

El hipertexto puede delinirse como una tecnología software que sirve para organizar y 
almacenar información en una base de conocimientos, cuyo acceso y generación es no 
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secuencial tanto para autores. como para usuarios53
. Un buen sistema hipertexto estimula el 

ojeo y la búsqueda, distintos de la lectura de principio a lin. Esta búsqueda se realiza con 
hase en \·ariadas conexiones punto a punto en el entramado de la base de conocimiento. 
Cuando 1 as e nnexiones l lc\'an a g rúlicos, a nimacioncs, s ccucncias de video o música. e 1 
proceso se transli.1rnrn en hipcrmedia. 

l'or tanto. cl tl:rrninn hiperrncdia viene a definir sencillamente las aplicaciones hipertexto 
lJUL' incluycn grúlicns. audio y ,·ideo.;\ nivel conceptual no supone a\'ance alguno respecto 
a hi pcrtcx to . 

.-\1 igual quc ornrrc con hipertexto, lo fundamental de hipcrmcdia es que oli·cce una red de 
cnnoci111ic11tn interconectado por donde el estudiante puede moverse por rutas o itinerarios 
110 sccul:nciaks a tran':s del espacio de información conceptual. y de este modo aprender 
111icntras lo Lº\plnra. en oposición a ser dirigido por una serie de órdenes de lareas~4 . 
:\prender pnr dcsL·uhrimienln y por experiencia pcrsonal es distinto a ser un recipiente para 
el conncimic11lo transmitido y para la experiencia del profesor; explorar e intuir es distinto a 
SL'r limitado por la larca sciialada. /\si pues, cJ término hipcrmedia. Se fundamenta en cJ 
hipcrtc.\to. adc111ús integra y supera las características de éste. 

Ell'llll'lltos h:"iskos del hipertexto 

1:1 hipcrtcxtn consta dL· dos L'icmcntos húsicos, el nodo o pieza de información, y el enlace, 
quL' relaciona unus 11ndus con otros. Estos elementos constitutivos tan simples dan lugar a 
desarrollos muy complejos y de gran riqueza y heterogeneidad, que se corresponden 
c\acta111c111L" eon el modo en que el cerebro humano construye sus representaciones de la 
real id ad y permiten una recuperación rica y libre mediante la llamada navegación, o 
Ira\ csia entre 11ndl1s rl'iacionados mediante enlaces. 

:\ 1<1 estructura húsica de cualquier sistema de hipertexto, nodos y enlaces, y al modo ele 
consulta libre lla111adn "nm-cgación". seiiala Isidro Canals, se han ido aiiadicndo las 
li111cio11alidades que a continuación enumero: 

• Ampliación de la inli.rnnación de Jos nodos (mezclando textos, grúlicos, imágenes 
en color y blanco y negro. secuencias animadas, etc.). 

• Enlaces o ,·ínculns cada vez mús solisticaclos: bi-direccionales, especializados, 
si ntúct icos. etc. 

• Nuc,·as herramientas de orientación en la consulta: ojeadores o browsers, metáforas, 
mapas scmúnt icos. etc. 

• De anotación y manipulación de la información. 
• Integración con otras aplicaciones: sistemas expertos, bases de elatos, sistemas ele 

recuperación de la in rormación. 

SJ .IONASSEN. ll.: /Jl'signi11g ."ltr11ct1m•d lfr¡n·rte.rt, mu/ Stmrturing Access to /~\'flCl'tc'.\'I, Educational tcchnolngy. 1998. No. 28. 
54 

.lt\COBS, ti.: lli¡)('rmcc/ia "'"' 11i.'iC0\'1'ty-ht1.\'('d /car11i11g:" lti.ftorica/ JJl.'l"S/Jl'C'lÍ\'(', British .lounrnl or Educational Tc:l.'hnology. l 9CJ2. 
No. 23. 
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De estas funcionalidades poclria dividirse una clasi !icación funcional de los hipertextos: 

• Sofiware de generación de hipertextos 
• Bases de elatos organizadas como hipertextos 
• Hipertexto y tutorialcs en CD-ROM 
• Sistemas autóctonos en línea, ya sean biblíográlicos o ele texto completo 
• Hipertexto en el World Wide Web, o hipertexto ele hipertextos, pues puede 

incluirlos a todos 

Es en esta última modalidad donde surgen la mayor parte de los problemas, debido a la 
inexistencia el e 1 ímites y a 1 a falta el e estructuración el e 1 os e ontenidos. Peros olo e on 1 a 
llegada del World Wide Web se convirtió en realidad el verdadero contexto global 
hipertexto o hipcrmcclia. 

Elementos ele hiperrncclia 

Una de las características que distinguen a los sistemas hipermedia. es su llcxibilidad para 
adaptarse a las necesidades de diferentes aplicaciones. Esta flexibilidad viene determinada 
tanto por aquellos rasgos inherentes a sus cualidades, como por las vías mediante las que 
autores y usuarios interaccionan con dichos sistemas. Ambos, rasgos o elementos de 
hipcrmedia y formas de interacción del usuario con el sistema. determinarún tanto las 
posibilidades que la hipermedia presenta como factor de apoyo a la mejora del aprendizaje. 
como los aspectos a considerar en el disciio de los propios materiales. 

A la hora de describir los elementos que conforman cualquier sistema hipermedia es 
factible encontrarse con distinta nomenclatura, distinta estructuración, etc .. dependiendo del 
soft\\'are de autor con el que fue desarrollado. Considerando los elementos que señalan 
.lonassen y \Vang~~. se harú una breve descripción de cuatro elementos búsicos de todo 
sistema hipermedia: nodos. conexiones o enlaces. red de ideas e itinerarios: 

• Nodo: Es el elemento característico de la hipermedia; consiste en fragmentos de texto. 
gráficos, ,·ídco o animaciones. El tamaiio de un nodo varía desde un simple gráfico o 
unas pocas palabras hasta un documento completo. Los nodos, también son 
denominados cuadros y son 1 a unidad b úsica de almacenamiento el e i nf'ormación. En 
lugar de ofrecer un llujo continuo como en los libros o en las películas, la hipermcdia 
sitC1a la inrormaeión en puntos clave que se interrelacionan unos con otros de múltiples 
formas. La modularización de la información permite al usuario del sistema determinar 
a qué nodo de in formación podrú acceder mús adelante. 

• Ligas o enlaces: Son las interconexiones entre los nodos, las cuales establecen la 
interrelación entre la información de los mismos. Los enlaces en hipermedia son 
generalmente asociativos. Llevan al usuario a través del espacio de información, hacia 

.1( >~ ·\SSI<\. 1 >. y \\'.-\Sl i, S.: .. l lypcrtc.\t, 1 ca111i11g mul lrbtructirnrnl Dcsign''. En Educatimwl ,\/e</ia mu/ Teclmology. Ycarhonk. 
!'JlJtJ. 
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los nodos que ha seleccionado, permitiéndole navegar a través de la base de 
conocimiento hipermcdia, al ser activadas por un dispositivo de e111racla (111011se, lúpiz 
óptico o pantalla túctil) dirigido a un hotrí11 ac·ti1•0 en la pantalla. Una gran cantidad de 
sistemas hipcrmedia permiten al usuario modificar algunas conexiones o crear nuevas. 

• Red dl• ideas: Proporciona la cstructura organizativa al sistema. Los nodos son 
conectados juntos en rutas o trayectorias signi ficati ,·as. La estructura del nodo y la 
cstructura dc conexiones frirman. así. una red dc ideas. Una red cs. por tanto. un grupo o 
sistema dc ideas inlcrrclacionadas o intcrconcctadas. La estructura organizatin1 de 
algunos sistema hipermcdia \·iene dclcrminada por el modelo de inf'ormación dc la base 
de conocimicnlo hipcrmedia. que describc la organización de las ideas y sus rclacioncs 
quc, cxplícitamente sciialadas. ayudan al usuario a aprehender mejor la inf'ormación. 

• ltinuarios: l.os itincrarins pueden ser determinados por el autor, el usuario/alumno. o 
en base a una rcsponsahilidad compartida. Los itinerarios de los autores suelen tener la 
formad e guías. i'Vl uchos s islcmas p ermitcn a 1 usuario e rcar sus propios i tincrarios, e 
incluso almacenar las rulas n.:corridas para poder rehacerlas, cte. Algunos sistemas 
graban 1 as rutas se guidas para p osteriorcs r cvisioncs y a notaciones. E ntrc 1 as formas 
que afectan a la interacción . .lonassen y Wang seiialan las siguientes: 

a) lnlcracli\·idad y control del usuario. La hipermcdia permite determinar al usuario la 
sccucncia mediante la rnal acceder a la información. Puede, también. aiiadirla o 
introducirla haciéndolo mús significativo para él: y le permite, también. construir y 
estructurar su propia hase de conocimiento. El nivel del control del usuario varía 
con el sistema y sus propósitos. Pero, en general. el usuario controla, con base en 
11na continua y dinúmica intcracción, el ílujo de la inlürmación 5

": Puede acelerar/ 
dcsacckrar. cambiar de dirección. ampliar los horizontes de su inf'ormación, argüir 
/combatir. ele. 

b) Entorno constructi,·o. Los sistemas hipcrmedia proporcionan herramientas flexibles 
de 11c11·cgt1<"irí11. Algunos de estos sistemas se han convertido en entornos de autor y 
son utilizados para crear malcrialcs de instrucción basados en la computadora, con 
el lin de almacL'mtr las anotacioncs personales o la organización de la información. 
También son usados como hcrramienla de aprendizaje cogniti\'o para la 
organización y el almacenamiento del conocimiento base de los propios usuarios. 
Desde esta perspccti,·a una conccpción amplia de hipcnncdia se concibe como un 
entorno de sofi\\·are para construir o expresar conocimiento. así como un factor de 
apoyo que se con\'iertc en elemento importante en el aprendizaje de la solución de 
problemas. 

e) Estructuras de 1-1 ipcrmcdia. Uno de los aspectos mús importantes en la creación de 
materiales h ipcrmedia, es d ce id ir cómo y cuánto estructurar 1 a información c 11 1 a 
base ele conocimiento. La respuesta clepenclc, en parte, de la utilización que se va a 
hacer del sistema: La variabilidad de las aplicaciones exige la existencia de 

"' llORSOOK. T. y l llli(ilNllOTllA~l-\\'llb\T, N.: lntcracti\'ily: What ;, it and whal can it du for Computcr-llascd lntructinn. 
hhu.:;llio11al'Jt.•1.:h11ology. ~o.JI. \'ol. JO, l<J 1Jl,pp. ll-l7. 
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di rcrcntcs estructuras de acceso e información. De esta forma , se distinguen dos 
estructuras principales de los hipcrmcdia: 

./ Hipcrmcdia no estructurado, en cuya organización nodo-conexión únicamente 
son utilizadas las conexiones referenciales. Dos nodos cstún conectados al 
contener un nodo una rclcrcncia a la información contenida en el otro. 
Proporciona acceso aleatorio desde cualquier nodo a otro con el que esté 
conectado. La mayor tarea, en relación al diseiio. es identi Ji car los conceptos o 
fi·agmentos de infórmación indicados y comprendidos en cada nodo. Junto a 
esto, la estructura organizativa se l'undamenta en sistemas similares a los de 
anúlisis de textos que examinan libros de texto (lista de contenidos, índices y 
palabras cla\·e) para los términos o ideas importantes . 

./ Hipcrmedia estructurado, que implica una organización explicita de nodos y 
conexiones asociativas. En el disciio de hipcrmedia estructurado, el diseiiador es 
el que dice si hay una estructura de la materia tratada a sciialar en las estructuras 
de conexiones y estructura de nodos. 1-lipermcdia estructurado contiene series de 
nodos. cada una de ellas interconectadas e introducidas explícitamente para 
representar la estructura de la información. Se pueden utilizar para ello varios 
modelos: Estructura semúntica (refleja la estructura de conocimiento del autor o 
del experto); estructura conceptual (incluye contenido pn:dcterminado por las 
relaciones entre las taxonomías); estructuras relacionadas con las tareas 
(facilitan el cumplimiento de una tarea); estructuras relacionadas con el 
conocimiento (basadas en el conocimiento del experto o del estudiante); 
estructuras relacionadas con los problemas (simulan problemas o tomas de 
decisiones). 

La configuración proporcionada por las características anteriormente analizadas, las 
relaciones que entre las mismas y otras no analizadas se establecen, representan las 
variables características de un sistema hipcrmedia. Las variables que se manejan en un 
sistema hipermedia dan fe de la complejidad del sistema y de la estructura y organización 
que presenta. Entre las variables que influyen en la naturaleza de los sistemas hipermedia 
podemos se1ialar: 

• La presencia de texto solamente o grúficos, sonidos, cte. La complejidad del sistema 
puede variar desde un documento textual hasta apoyarse en diversas fuentes de 
almacenamiento (CD-ROM, videodisco, ele.) y/o redes tclemúticas. 

• Tamaiio o granularidad. Las relaciones entre distintos aspectos de hipcrmcdia cstún 
íntimamente relacionados con el tamaiio: sistemas de grano pcquciio o con nodos 
que contienen poca in formación frente a los que presentan una gran cantidad de 
información. La granularidad de un sistema influye directamente en el número de 
conexiones y por lo tanto en la complejidad de la estructura. 

• Otro aspecto que influye en el nllmcro de conexiones será el tamaño total ele la base 
ele conocimiento. 
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• El grado de interactividad. Esta puede ser baja. media o alta dependiendo de 
múltiples factores. La intcracti,·idad de un sistema presenta una trayectoria que 
influye tanto en la conducta del usuario (puede permitir desde el simple ojeo o 
navegación hasta el "authoring". pasando por la exploración de problemas). como 
en el entorno (el sistema es utilizado predominantemente para recuperación de la 
información. como herramienta de apoyo didúctico, o como una herramienta 
constructi,·a dllnde d usuarill participa en la elaboración de la base de 
cllnocimientll). ll la runcit'in del sistema (tutor en la recuperación de información. 
herramienta para la exploración ele problemas mediante colaboración, o tutoría 
cuando es el usuario el que c11.1·e1/a al sistema. participando de esta forma en la 
construcción del mismo). 

Tanto los elementos descritos. como la interacción entre los usuarios y el sistema o las 
\'ariablcs hipermedia analizadas. nos pueden llevar a un mejor conocimiento de la 
naturaleza y runcionamiento de los sistemas hipcrmcdia. En ningún caso debemos 
aceptarlos como elementos positi\'l1s. como ventajas ele hipcrmcdia. La utilización que se 
haga de ellos o de su combinación puede lograr \'Crdadcras mejoras en el aprendizaje. pero 
también. pueden crear n:rdaderos problemas tanto en el campo del aprendizaje como en el 
disc1io de medills. 

La tccnologia de las telecomunicaciones y la Web permiten a los autores de sistemas 
hipcrmcdia. relacionar documentos multimedia y recursos residentes en múltiples 
servidores mundiales y ofrece un nuevo y mús extenso medio de estudio de las 
consecuencias del hipertexto. 

3.J.3 "PROGRAMAS DE AUTOR" PARA EL DESARROLLO DE MATERIAL 
DIDr\CTICO 

El soli\\'arc educativo que existe en la actualidad aunque vasto, resulta todavía atractivo en 
algunos campos del conocimiento. sin embargo. el actual desarrollo del software educativo 
L'stú llegando a un punto en el que los nuevos programas no mejoran sustancialmente el 
i lllL'l'L'S de los profesores por incorporarlos a la docencia. 

:\un reconociendo la calidad técnica y didúctica de muchos de los programas educativos 
L'.\istentcs considero que hay algunos factores comunes a todos ellos que limitan su posible 
utili1ación. Entre estos !'actores podríamos destacar: 

• Los programas generalmente son entornos cerrados en los que no es posible 
modil'icar contenidos ni enfoques y por lo tanto obligan a aceptarlos tal cual. 

• Como consecuencia de lo anterior es posible que el profesor asuma una actitud 
pasiva ante el programa. sobre el cual casi la única decisión posible es la de 
utilizarlo o no, pero sin posibilidad ele personalizar su uso y de incorporar sus 
propios criterios. 
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• Los programas educativos suelen tener generalmente limitaciones en lo referente al 
número de licencias. lo que restringe su uso a unas pocas computadoras dentro de 
la escuela o institución. Hoy en día muchos alumnos tienen acceso a las 
computadoras rucra de la escuela, hecho que facilitaría su adaptabilidad en el 
proceso de aprendizaje. 

Para solucionar estos aspectos lo ideal sería que cada profesor generara sus propias 
aplicaciones. para cubrir sus requerimientos y aplicarlos en la docencia. Hasta hace poco, 
esto era prúctieamente imposible. pues la generación de un programa educativo exigía ser 
un experto en programación y en el manejo de múltiples herramientas informúticas, siendo 
éste un pri\'ilegio reservado para muy pocos. 

A fortunadamentc. la aparición de los llamados programas de de autor o de allloría pueden 
facilitar en gran proporción el desarrollo del material didúetico, adaptado a las necesidades 
particulares de cada campo de estudio o úrea de aplicación. Sin embargo. debido a las 
peculiaridades que éstos presentan y la poca di fusión que de ellos se ha hecho, aún no han 
tenido una amplia aceptación entre los prof'esorcs. 

Por estas razones y con el lin de ofrecer alternativas que complementen la actual oferta de 
programas educativos. considero com·enientc que se difunda el uso de los programas de 
autor, que se dé a conocer cuitles son los elementos que resultan de uti 1 id ad en la educación, 
cómo funcionan y de qué manera los usuarios e on poca experiencia pueden c omcnzar a 
utilizarlos. De esta forma se podría esperar que los docentes descubrieran que con este tipo 
de programas se puede desarrollar material elaborado por ellos mismos y que tengan las 
siguientes características: 

• Suficiente llcxibilidad para que el profesor imprima su carúctcr al material 
dcsarrol lado. adecuado a necesidades espccí ficas. 

• Múxima sencillez de manejo, para lo que se rccurrirú a entornos visuales y a la 
integración de diversos medios digiw/es (imagen. video, animación, etc.). 

• Uso abierto tanto para profesores como para alumnos. De esta forma los programas 
se pueden empicar en c11a/q11ier lugar y a c11a/q11icr hora, dentro del salón de clase 
o fuera de él. en sesiones prcséncialcs o a distancia. 

Con el uso de programas de autor. se tiene la posibilidad de que cualquier usuario de 
computadora pueda realizar sus propios programas y materiales, sin necesidad de conocer 
ningún lenguaje de programación. centrando de este modo sus esfuerzos en el desarrollo de 
los contenidos y los aspectos pedagógicos que considere más interesantes 

Estos objetivos, aparte de ambiciosos tienen también sus limitaciones. Para poder 
garantizar la facilidad de uso, es necesario acotar el tipo de programas que es posible 
generar. 

- 108 -



En un principio, se puede comenzar por desarrollar aplicaciones orientadas a cubrir algunos 
aspectos de la enseñanza: 

• Evaluación y Autoevaluación: Material orientado al refuerzo y evaluación. 
• Herramientas software para la creación y ejecución de unidades didácticas de ayuda 

al profesor. 

En ambos se debe buscar un equilibrio entre: 

• Sencillez de manejo para el usuario, lo cual se puede conseguir mediante el uso de 
plataformas grúficas y cstúndarcs de uso común (Windows). 

• La mayor aportación posible de recursos pedagógicos, por ejemplo: la ejecuc1on 
dinúmica e interactiva del material, la incorporación de elementos gráficos 
atrayentes. inclusión de ayudas, cte. 

i\'1uchos usuarios de las computadoras ya estún familiarizados con entornos grúficos y más 
concrclamenle con Windows por las muchas aplicaciones (procesador de texto, bases de 
datos, juegos. programas culturales, educativos. ele.) que se han desarrollado en los últimos 
años; de tal f'orma que hoy ya se ha convertido prúcticamente en un cstúndar. Así mismo es 
importante mencionar que muchos productores de software han optado por desarrollar sus 
productos bajo esta platafr1rma por lo que se podría considerar que en los próximos años 
aún se generali;1arú mús su empico. 

Estas f'i.ici 1 id ad es son las que hacen posible diseñar y elaborar material didáctico con fines 
específicos. que a diferencia del ya existente, puede ser adaptado a cada campo de 
cnnocimicntn y a cada Lema que se quiera tratar. 

Paulatinarm:ntc. se podrú ir incorporando una mayor personalización al trabajo, haciendo 
uso de las diferentes opciones que hay definidas en los programas de autor (creación de 
nuc,·os rormatos. de librerías. cte.) y que darún una mayor versatilidad y potencial a los 
productos di:sarro ! lados. 

Elementos de diseño 

Si los efectos del material didáctico en el aprendizaje son una de las preocupaciones 
principales, los aspectos relacionados con el diseño y producción de este tipo de materiales 
constituyen otro de los principales focos de atención. 

l.as cualidades que ofrece el material desarrollado y que seiialé anlcriormcnte, pueden 
tornarse en aspectos problemúticos que dificultan el aprendizaje en función del uso que en 
el material se haga de ellas. Muchas de las consideraciones prácticas relacionadas con el 
disclio de materiales didúctico, estún relacionadas con las características que presenta: 
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J.- Una de las primeras consideraciones la constituye la selección del sistema de autor a 
utilizar. Las especiales características del software 111ulti111edia, hacen que el diseño y 
elaboración de Jos 111ateriales sea llevado a cabo, en Ja 111ayoría de las veces, por docentes o 
equipos de ellos. Por Jo que éstos debenin contar con las hcrra111icntas necesarias búsicas 
que contribuyan al logro de sus actividades; de fácil aprendizaje y sin muchas 
complicaciones. 

En la actualidad se dispone de varios programas, que son 111uy fúcilcs de aprender y utilizar; 
la mayoría de ellos basan su estructura en el lenguaje HTML. pero sin la necesidad de 
aprender a programar c11 código. Pues debido a que manejan a111bientcs totalmente grúficos, 
este código se va generando automúticamente. sin Ja intervención del usuario, lo que 
l'acilita enonnenH:ntc las cosas. Entre estos programas se encuentran: 

• Front Page: viene incluido en una de las suites mús comunes instaladas en las 
computadoras actuales, su uso es muy íúcil y posee ayudas y formatos 
preestablecidos que van guiando al usuario para e 1 d csarrollo de 1 as p agi11as q uc 
contendrú el sitio, lo que constituirú Ja parte medular del progra111a que el usuario 
(en este caso, el pro íesor) estú dcsarrol lando. 

• Drea111weaver: con gran cantidad de hcrra111icntas y utilerías; se sugiere para 
usuarios que ya tengan algún conocimiento de Jo que son los docu111entos HTM L y 
cómo funcionan. Posee características avanzadas que, una vez que se do111inan, 
permiten agregar electos para la interacción con el usuario, usí como insertar 
cm11¡}(1rta111ic11tos a Jos di lcrentes elementos que integran el material a desarrollar. 

• Authorware, aunque actualmente sea uno de los siste111as de autor mús potentes, 
puede resultar complicado. pues éste requiere de conocer técnicas básicas de 
progra111ación y un estudio mús profundo del programa, pues la cantidad de 
hcrra111ientas y carúctersticas que posee es muy grande, por Jo que se requiere de 
varios cursos para poder dominarlo. (éste último, no genera codigo HTM L, sino uno 
propio, de cualquier forma la progmmaciá11 es realizada utilizando un ambiente 
grúlico, Jo que facilita en mucho su aprendizaje) 

2.- El control del usuario sobre el material es otra de las consideraciones a tener en cuenta y 
es analizada por muchos autores, entre ellos Jonassen y Wang ( 1990). EL diseñador 
(nuevamente. hablamos del profesor) debe dotar al 111aterial de la suficiente ílcxibilidad 
para proporcionar al estudiante la posibilidad de seguir una secuencia lineal, para 
determinar libremente sus propias trayectorias, las propuestas por el autor. o la 
combinación de las mis111as. 

J.- La interconexión del conocimiento es otra de las consideraciones a tener en cuenta por 
los diseñadores de hipcrmcclia57

• Suelen utilizarse muchas técnicas provenientes del 
dominio impreso y que se asemejan al proceso de pensamiento: tablas de contenido, 
indices. c11cahczamicntos de capítulos, notas a pie de página, catúlogos, puntos de lectura, 

KI .\1<'"'11 1 Y. 1' l11rliom1g < ·011i.,d1·ra1iom.fiJJ' lf1pcnex1, l'.ducntional tcchnology. 1 'N8. No. 28. Vol. 11. pp. 21-24. 
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notas superpuestas, subrayados, notas al margen, cte. En el campo de la ensei'ianza 
universitaria es especialmente adecuada la presencia ele interconexiones múltiples y 
variadas, ya que con frecuencia comparamos una idea con otra próxima, construimos 
analogías, establecemos conexiones, etc. Las interconexiones permiten navegar fácilmente 
a través de una gran cantidad de información "que va surgiendo", donde poder establecer 
las propias corn:xiones. 

4.- También se han de considerar aspectos relacionados con el disei'io instrucional 
propiamente (este tl!ma será tratado en l!I capítulo V). Las consideraciones anteriores y su 
concreción en el material han de seguir los principios ele un buen disei'io de medios. 
Sabemos que las ventajas de la tecnología, los avances en el tratamiento de la información 
no revolucionan la enseñanza. Solo profesores y alumnos provocan cambios en los 
procesos didúcticos. y los materiales bil!n diseñados contribuyen a ello. 

Atender a estas consideraciones de tipo general, ayudarún a reflexionar sobre el proceso de 
disciio de matl!riales, pero no necesariamente contribuye a la tarea concreta de elaborar 
matcri a les. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN EL 
ÁMBITO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En una época como la actual. el aprendizaje ya no está limitado en función del tiempo, el 
lugar y la edad, sino que ha pasado a ser una actividad generalizada que continúa durante 
toda la vida con el apoyo de tocios los sectores de la sociedad. 

La enseñanza ya no se puede definir como la transferencia de información, ni el aprendizaje 
como la memorización de datos. En vez de ello los docentes deben motivar a los alumnos 
para alcanzar niveles más profundos de comprensión y los deben guiar en la construcción y 
la aplicación colectiva del conocimiento en el contexto de los problemas, las situaciones y 
las tareas del mundo real. 

Como docentes, nuestra tarea es: 

Preparar a los alumnos para desempeñarse en una futura civilización caracterizada por 
el gran avance que ha experimentado la tecnología. 

Ayudar a los alumnos a adquirir destrezas y contenidos complejos a !in de prepararlos 
para la sociedad del siglo XXI. 

• Aportar elementos para disefiar y llevar a cabo programas didácticos que posibiliten la 
enseñanza y el aprendizaje basado en la elaboración de proyectos. 

Esto último (la elaboración de proyectos) es un ejemplo de cómo puede usarse eficazmente 
la tecnología en la educación para fomentar la enseñanza y el aprendizaje basados en la 
indagación, pues éstos pueden servir como el enlace para que los alumnos se motiven a 
realizar investigaciones cicntílicas y a construir modelos de sistemas complejos. De esta 
forma los alumnos podrún crear e identificar objetos, factores y relaciones. 

Formación clocen te y acceso a la tecnología 

En este punto, se plantean dos necesidades inmediatas: la capacitación de los docentes y el 
acceso igualitario a la tecnología. La satisfacción de estas necesidades es el primer paso 
hacia la visión de una reforma educativa y el uso de la tecnología en el siglo XXI. 

l'ara cumplir con esta visión, los docentes debcrún aprender no sólo a utilizar las diversas 
tecnologías mencionadas, sino también a diseñar, estructurar, guiar y evaluar el progreso 
del aprendizaje centrado en los proyectos de los alumnos. 
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También tcndrún que ayudar a los estudiantes a discf'lar proyectos que incluyan contenidos 
importantes y a superar los posibles estancamientos en su trabajo. Por último los docentes 
dcbcrún ser creativos a fin ele encontrar maneras de integrar a los proyectos métodos 
eficientes para la evaluación de los conocimientos de los alumnos. 

l.as destn:zas y los conocimientos que deben tener los clocentcs, cstún cambiando 
rúpidamcntc. a medida que las computadoras y los medios ele comunicación posibilitan que 
mús alumnos aprendan temas complejos a través de una mayor interacción, tanto con los 
docentes como con fuentes externas a la escuela. 

La experiencia en el aula. como cualquier experiencia de aprendizaje. implica mucho mús 
que las h1.:rramicntas y recursos de que dispone el estudiante. El papel del docente en 
rdación con la tecnología. su disposición a emplearla y la adecuación de la tecnología al 
programa de estudios o la tarea asignada. son factores críticos. Los docentes deben 
capacitarse para trabajar con la tecnología a este nivel; su función como supervisor y 
orientador de la innovación es esencial para que los alumnos obtengan buenos resultados. 

Ubicúnclonos en el contexto ele México, tal vez el uso ele las computadoras y de las redes 
informúticas, no cstú al alcance de una gran mayoría, pero no debemos olvidar que su uso 
es una realidad en gran parte de la población y fi..1rnrn parle del currículo de muchas 
instituciones educativas. Es claro que este es el inicio de un futuro que no podemos dejar 
pasar inadn:rtido. pues se corre el riesgo de quedar rezagados. como consecuencia de que, 
porque no todos ti1.:nen, es mejor que yo haga como que no lo tengo, o que me solidarice 
con la realidad de sus carencias. Tal vez lo mejor es iniciar por lo que se puede iniciar e 
intcntar formas de adaptar ese inicio para que pueda llegar a un nümero cada vez mayor de 
doccntes y alumnos . 

..t.2 ASPECTOS li\IPORTANTES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

En este punto del trabajo, ha llegado la hora de hacer propuestas concretas. A lo largo de 
los capítulos anteriores he hablado de la formación de los docentes en México, de las 
diversas m <meras de ! levar acabo esta formación y de 1 os factores q uc son tornados en 
cuenta para cumplir con lo previsto en dicha formación. 

He hablado de tecnología. pero no con el solo propósito de destacar sus posibles bondades 
o aspectos n1.:gativos. He pretendido, en cambio, que todo aquel que se acerque a consultar 
este trabajo. comvca aspectos que generalmente son dejados de lado cuando se analiza el 
uso de la tecnología y su posible integración al aula, la conveniencia o no de que forme 
parte de las asignaturas del plan de estudios y sobre todo, del eterno cucstionamiento acerca 
de que si funciona o no el utilizar las herramientas informúticas y las redes de 
computadoras para mejorar el proceso de ensciianza aprendizaje. 

¡,Cuales son estos aspectos que no se toman en cuenta? Es muy sencillo, pues hasta ahora 
simplemente se ··analiza'" si el introducir las computadoras en el úmbito educativo "hace" 
que los alumnos aprendan mús y mejor. Es decir, continuamente se estú evaluando "el 
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comportamiento" de las computadoras y los recursos ligados a éstas, pero se olvida que 
estos recursos son simplemente eso -- recursos- y que al igual que cualquier otro recurso se 
requiere de que "alguien" sepa como se usan esos recursos. Y sobre todo, qué son y cómo 
funcionan. para que esto permita darnos una idea del alcance que pueden tener y de las 
posibilidades en que puede ser utilizado pero sobre todo, de cómo puede ser aplicado en la 
educación. 

¡,Por qué digo que estos aspectos no se toman en cuenta? Porque muchos de los programas 
encaminados a introducir la computadora en la escuela, hacen precisamente eso, 
introducirla y ya. Pero me atrevo a decir que hasta el momento esos programas, no 
contemplan actividades de capacitación y formación para que los docentes (que al final de 
cuentas son los que cumplen la runción de guía y facilitador con los alumnos) conozcan el 
f'uncionamicnto, al menos búsico, de las computadoras que acaban de ser introducidas en su 
territorio (la escuela y el salón de clase). 

i'vlucho menos hay una preocupación de orientar al maestro de cómo puede ser utilizada, 
qué aspectos deben ser tomados en cuenta para que realmente funcionen como una 
herramienta didúctica mús, cómo pueden ser utilizadas para establecer medios de 
comunicación alternos a los que se dan en el salón de clase, qué programas de aplicación 
existen que les pueden ayudar para impartir su materia, cómo pueden elaborar su propio 
material utilizando la computadora, cómo pueden llevar a cabo la búsqueda de información 
en caso de que se tenga Internet, cte. 

En el mejor de los casos se ha llegado a dar cursos aislados de programas de aplicación 
común como los procesadores de texto y hojas de cúlculo. Claro que esto no cstú mal, pero 
generalmente tienden a ser considerados solamente cursos, que una vez que se terminan, 
termina también la intención de que los recursos infonrníticos puedan tener un mayor 
alcance en el úmbito de la educación, pues ··no se ve" una aplicación prúctica en que esto 
pueda ayudar al proceso educativo. 

l'.ntonces. es claro que la computadora "no funciona" o hasta ahora parece ser no ha 
li1ncionado para mejorar ni la forma que se enseña ni la forma en que se aprende. porque 
solo se ha dado importancia al hecho de dotar de equipo informútico a las escuelas y con 
solo este hecho. se espera (y en ocasiones se exige) que los profesores lo utilicen para 
preparar y dar sus e Jases. Es decir. se ha llegado al absurdo (tal vez inconsciente) que todo 
aquel pro f'csor que tenga una computadora o se le haya dotado de una, ya debe saber 
utilizarla por el simple hecho de que. de alguna manera. apareció en su lugar de trabajo. 

Por otro lado. parece ser que aún cuando exista la intención de brindar capacitación a los 
profesores. esto se ha hecho de forma tal que los mentores, o bien no se interesen en 
aprender a utilizar los recursos informúticos o que una vez que inician en el proceso de 
formación, éstos se vayan alejando de esta actividad o incluso se sientan desmotivados por 
varias razones, de las cuales algunas se mencionan a continuación: 

• Los lemas que son tratados en los diversos módulos de capacitación no 
corresponden a las expectativas de aprender algo nuevo que realmente solucione 
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los problemas a que se enfrentan los docentes cuando intentan utilizar la 
computadora. 

• No se ve una aplicación clara entre lo que se enseña en estos cursos y la forma 
en que puede ser aplicada en la educación. 

• No se conoce la herramienta con que se cstú trabajando y en muchas de las 
ocasiones el profesor percibe que está trabajando "a ciegas" por no comprender 
realmente lo que cstú pasando cuando se utiliza algún recurso específico de la 
computadora (llámese texto. imagen, animación, audio, e incluso equipo 
periférico). 

• Los profesores de iníormútica o aquellos que tienen a su cargo formar a los 
docentes lo hacen de la misma manera en que enseñan a los alumnos en las 
escudas. Es decir, presentan un temario, dictan algunas notas, reparten otras y 
dan su explicación del tema a tratar. 

Esto último combina varios factores que en su conjunto, representan uno de los grandes 
problemas a los que se enfrenta la rormación de docentes. Pues no se cstú tomando en 
cuenta uno de los aspectos búsicos en este tipo de capacitación: la población a quien va 
dirigida. Por esta misma razón no se establecen estrategias adecuadas para que los 
profesores se interesen en aprender este tipo de herramientas. para que mantengan vivo el 
interés durante el tiempo de capacitación y para que ellos logren ver realmente que todo lo 
que aprenden va siendo de utilidad en la realización de sus actividades docentes, y sobre 
todo que realmente apoye en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lodo lo anterior es que la preocupación central de este trabajo consiste en responder a 
todos estos ractorcs que se han detectado como críticos y que impiden el logro de una 
adecuada fiJrmación de los docentes en el úmbito de la inf'ormútica. Para esto. he trabajado 
durante casi dos a iios en el desarrollo de una propuesta pedagógica que logre salvar los 
obstúculos que se han detectado y que logre mantener el interés constante de los docentes 
para aprender a usar y aplicar las herramientas informúticas, a la vez que van evaluando en 
todo momento el alcance de su rormación, brindúndolcs asesoría continua y convocando a 
reuniones de tipo presencial y virtual. con el fin de facilitar un seguimiento y apoyo 
continuo para llUC lleguen a formarse como verdaderos grupos de aprendizaje. y así más 
tarde. éstos puedan formar a otros grupos de docentes de di fcrcntcs úreas y campos de 
conocimiento. 

La propuesta que hago en el desarrollo de este trab<tio toma en cuenta aspectos tan 
importantes como la motivacíón, la formación de adultos, el manejo de un proyecto común, 
cte .. aspectos que se irán tratando en los diferentes puntos de este capítulo y que a final del 
mismo estarán conformando la propuesta. 

¡,Ahora bien. en qué consiste esta propuesta'? 
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Uno de los aspectos que distingue el proyecto que propongo es la adopción ele los 
principios búsicos del trabajo cooperativo como estrategia para desarrollar las actividades 
del programa. Tanto el el csarrollo de actividades ele aprendizaje y e 1 análisis ele matedal 
pertinente. así como las reuniones de trabajo y el desarrollo de un proyecto común, se 
combinan con el acompaiiamicnto y seguimiento continuo de la acción de los docentes, 
orientada hacia el logro ele las metas previstas. 

El caso es que para lograr el uso natural y clicicnte ele las computadoras es necesario 
apoyar la f'ormación sostenida del docente: asegurando su participación activa y 
redefiniendo, poco a poco. su papel en la institución (Gros, 2000). 

Formar a los docentes mientras ejercen sus li.111cioncs no es un concepto nuevo. Muchos 
autores han considerado su importancia y efectividad en la formación de los docentes en 
general. ¡\ pesar de ello. seguimos observando de cerca que la experiencia formativa en 
nuestro entorno, en el mejor de los casos, insiste en programas o cursos aislados que no 
garantizan el seguimiento de la acción cotidiana del maestro. Es por esto que la adopción de 
un esquema basado en el trah<~io cooperativo, resulta ele gran importancia pues con esto se 
toma en cuenta factores tan importantes como: 

• El trahajo conjunto ~·la cvalnación ele logros: 
Combinamos la importancia de qué es lo que va a aprender el docente, para qué 
lo va a aprender. cómo lo va aprender y en qué medida puede ser aplicado, 
adecuando la programación y estrategias al nivel de competencia de los 
docentes. El traln~jo de grupo, la evaluación y la auto evaluación por ello es 
inseparable del proceso de rormación y ele individualización. 

• La formaciún y Sl'guimicnto continuo: 
Todas las acti\'idadcs del programa estún basadas en el desarrollo de un trabajo 
común. asesoría continua. supervisión y registro, reuniones periódicas y. sobre 
todo mediante la elaboración de un proc/11c10 o software educativo que li.mciona 
como el proyecto c:Je y que logra mantener el interés de todos los profesores que 
participan en el proyecto. De esta manera se asegura su participación en la 
promoción de la investigación acerca de tópicos de interés relacionados con 
aspectos de tipo pedagógico y su eficiente aplicación en el uso de la tecnología. 

En la actualidad existe gran cantidad de información acerca de los "requisitos" que deben 
cumplir los docentes para el uso eficiente de la tecnología, así como otro tanto, respecto a 
los "'requisitos" que debe cumplir todo aquel que pretenda ser un f'acilitador del 
conocimiento con e 1 f'in de f'ormar a su vez f'acilitadorcs. Mucha de esta información es 
f'onnulada en un sentido de recetas que se tienen que cumplir al pie de la letra. Sin 
embargo. considerando que hay elementos que se pueden rescatar. esta propuesta se ha 
constituido por una serie de acciones que se li.mdamenta en tres puntos básicos: 

1) La motivación 
2) Principios búsieos del trabajo cooperativo. 
3) Aspectos específicos del concepto de Andragogía. 
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Además, se hace rc!Crencia a un conjunto ele estándares internacionales respecto a la 
formación de docentes en el uso de la tecnología. Estos últimos se conciben como una guía 
de referencia abierta, que incluye sugerencias sobre cómo cumplir con los objetivos del 
programa. pero que propone un uso personal por parte del docente. 

Sugiere el intercambio constante con otros maestros y con los alumnos en la incorporación 
de -la computadora en ambientes educativos. Y sobre tocio, estún disciiados como una 
herramienta para qut: cada docente se apropie del conocimiento de manera particular: 
seleccione In que le es realmente útil, lo complemente, incluya nuevos datos. materiales y 
documentos de rcrcrcncia, haga apuntes de sus experiencias y conclusiones. Así. se espera 
que al final del programa los docentes tengan una apropiación muy particular de los 
recursos infórmúticos y el potencial del uso conjunto de los mismos. Mús adelante, se estaní 
en condiciones de obtener productos y resultados que nos puedan servir como instrumento 
de c\'aluación. 

A lo largo de este capítulo se va construyendo la propuesta pedagógica que toma en cuenta 
los aspectos antes mencionados para dar lugar, más adelante a la posibilidad de realizar un 
estudio de caso, con un grupo de profesores de la FES lztacala. 

4.2.t MOTIVACIÓN DE LOS DOCENTES 

Hasta ahora, casi todos los docentes que utilizan la tecnología son pioneros, es decir, son 
individuos que ven el cambio y el crecimiento continuo como una parte integral de su 
profesión y que cstún dispuestos a nadar contra la corriente de los procedimientos 
convencionales. a mcnudo a un costo personal. Para lograr un cambio a gran escala en la 
prúctica de la cnsdirnva. es ncccsario que muchos mús docentes modifiquen su enfoque 
pedagógico y que sc operen cambios sustanciales en la administración escolar. la estructura 
institucional y las relaciones con la comunidad. Para esto es preciso convencer a los 
indi\'iduos. de que sc a\·cnturen a tomar una forma di ferentc de actividad profesional, en el 
entendimiento de que una vez que dominen estos nuevos enfoques. podrún realizar su labor 
cotidiana con mayor f'acilidacl. Aquí el problema reside en cómo lograr introducir a un 
conjunto de docentes para que emprendan simultúncamente este cambio. 

Generalmente las personas actuamos e interactuamos movidas por intenciones diversas. Si 
nos situamos en el úmbito de los procesos formativos, las intenciones se deben básicamente 
al resultado de la voluntad de aprender y /o de comprender los sistemas de nuestro entorno. 
l'.sta \'oluntad se expresa en forma mús o menos explicita por medio de un deseo o de una 
necesidad de mejora. Necesidad que e onducc e impulsa el proceso de aprendizaje y que 
cstú estimulada mediante el cultivo del interés que ponemos en cada acción formativa, así 
como en su finalidad. 

El aprendizaje cs. pues, el resultado de un proceso de maduración personal en que la 
moti\'ación como estimulo interno, actúa como factor dinamizador de las situaciones de 
interacción, ya sean personales. i11terpcrso11ales o, tal como analizamos a continuación, 
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entre el hombre y la computadora en un proceso de formación que se puede pensar 
presencial y no presencial. 

La motivación como variable formativa 

La motivación es, sin duda, uno de los elementos que intervienen en cualquier proceso de 
enseñanza aprendizaje. Quien aprende con figura su aprendizaje mediante el estímulo que le 
representa el deseo o la necesidad de rormación, como también mediante la signi licación 
que el objeto de aprendizaje pueda tener para su realidad diaria. El individuo que participa 
en un proceso de rormación aporta, desde que inicia la acción que va a seguir, la 
moti\·ación que reside en el deseo o la necesidad que tiene de aprender. Pero el mantener y 
ro111cnlar esta 111oti\·ació11 tiene que ser también el objetivo y e) deber de quien ha diseñado 
y de quien conduce el proceso de formación. Tanto el diseño de los programas de 
capacitación como la acción del formador tienen que tomar en cuenta, potenciar y mantener 
la motivación inicial del individuo como elemento de progreso y de mejora de tocio proceso 
de aprendizaje. 

En el caso de un programa de formación en el uso de las herramientas inlonnúticas y que se 
desarrollan justamente a través de dichas herramientas, la motivación reside también en el 
rnlor agregado del conocimiento y del uso de estas nuevas herramientas de comunicación. 

Haciendo un breve análisis respecto de la motivación y de sus acciones e interacciones en 
los procesos de formación que puede resultar novedosa, considero que esta motivación 
puede exponerse a partir de tres perspectivas: la motivación que reside en quien aprende (en 
este caso, el docente), la que reside en material formativo (material didúctico, plan de 
trab:~jo, actividades de aprcmliz:~jc) y la que reside y actúa intercediendo la acción del que 
orienta esta formación ( en este caso, el rormador). 

a) la motivación que reside en quien aprende 

La aportación del docente al proceso de aprendizaje viene condicionada por di fcrcntcs 
factores que podemos resumir en tres: la necesidad de formación, el interés por el contenido 
y la signi licación personal del aprendizaje. 

La mayoría de las personas que pueden interesarse en cursos de formación acerca del uso 
de las herramientas informáticas. se convencen de este hecho por la necesidad de 
actualizarse, de ampliar conocimientos o de adquirir un certificado reconocido que le 
permita continuar en su puesto de trabajo o promocionarse. También siente la necesidad de 
obtener un resultado del curso (o cursos) que va a seguir. Este hecho puede convertirse en 
elemento de frustración y desmotivación en algún momento si antes no se ha informado 
mlccuadamcntc de las horas de dedicación que tendrá que emplear en el seguimiento y 
superación del curso. 

El cultivo de la motivación que se deriva de la necesidad del aprendizaje es fundamental 
para la satisfacción del docente y para alcanzar sus objetivos. 

- 119 -



El interés conduce, normalmente, a una satisfacción en el proceso de aprendizaje, ya que 
los contenidos son por sí mismos, motivadores. La necesidad de formación, aislada del 
interés por los contenidos. necesita de dosis evidentes de motivación a lo largo del proceso 
de formación. aparte de las que derivan de Ja propia necesidad. 

lvlientras que el interés conduce a satisfacer la necesidad de formación, también comporta 
voluntad por parte de quien aprende, y solo el trabajo correcto de la motivación conduce, 
como consecuencia, a la satisl'acción ele quien aprende. 

h) la motivación que reside en el diseño formativo ele los materiales ele 
aprendizaje 

Los materiales cliclúcticos y las actividades de aprendizaje preparados para la formación de 
una población de profesores, tiene que incluir como ractor inspirador clave de su diseño, 
elementos de motivación y estímulo del aprendizaje. Estos elementos desde el punto ele 
vista del diseño formativo de los materiales didúcticos, tiene que fundamentarse como 
punto de partida mínimo en los aspectos siguientes: 

• El perfil de la población a Ja cual van dirigidos 
• El modelo de formación en que se incluyen 
• Significación de los contenidos 

Estos aspectos o ámbitos se relacionan entre sí de forma sistemática y no pueden analizarse 
por aislado. Obviamente, el mejor material será el que los relacione entre sí ele manera 
acertada y óptima. 

Sin embargo, no se trata de hacer material que base su diseño en la manifestación ele las 
maravillas de las últinrns tecnologías multimedia, o el grafismo por el grafismo. El objetivo 
del proresor es aprender y ser consciente de este aprendiz;~je. Por ello los materiales, así 
como las actividades de aprendizaje tienen que disponer de todos los elementos formales 
necesarios para conseguir este objetivo. En el uso correcto ele estos elementos reside el 
éxito de la motivación. 

La significación de los contenidos de aprendizaje tiene que ser otro de los componentes que 
rorma un sistema dc motivación. El docente tiene que encontrar relevantes los contenidos 
que se les presentan y ticne que cstar de acuerdo con sus expectativas de tlmnación. No se 
trata de hacer mús asequibles los contenidos. se trata de hacerlos mús próximos a las 
111.:cesidmles y conocimientos de quienes quicrcn aprender. Sin duda un material diseñado 
con posibilidades de interacción en un modelo en que la acción docente tiene su justo papel 
ayuda a conseguir estas igni ficación. E 1 intercambio el e información y conocimientos, e 1 
hecho de poder trab;~jar en conjunto, el poder exponer los avances, así como las dudas, es el 
elemento motivador de la signi fieación de los contenidos. 
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c) la motivación que reside en la acción docente del formador 

La acción del guía o focílitador actC1a en el modelo, que pretende la formación en el uso de 
las herramientas de la telemática como activo orientador y por lo tanto, motivador para el 
profesor. En este sentido, el rol del formador es relevante. La orientación, el estímulo, la 
guía y sobre todo. la motivación son claves en el proceso de formación de los profesores. 

La motivación en la acción docente se dirige hacia el desarrollo de la capacidad de trabajo 
autónomo, de la planificación del aprendizaje y de la relación conceptual de los 
conocimientos. La motivación. en este caso. no se centra tanto en captar la atención o el 
interés del profesor. sino en la capacidad de quien cnsci'ia de ser el estimulo u orientador en 
Jos proceso autónomos de formación del individuo. 

La tarea del formador tiene que ser la de procurar mediante diversos elementos, que el 
profesor ejercite al múximo las posibilidades de relación de sus aprendizajes. El adulto no 
aprende los conceptos de forma aislada. Las relaciones que se establecen entre los 
conceptos que se aprenden ayudan a que se asienten y se apliquen, si se da el caso. El 
ejercicio de la capacidad de relacionar los conceptos va ligada con la significación que 
éstos tienen para el estudiante (que en este caso, es el profesor). 

En la tabla siguiente se puede observar, de forma sintética, los di fcrentcs elementos 
expuestos hasta ahora referentes a la motivación como variable formativa: 

Motivación ---
El docente Los elementos motivadores parten de: 
(como aprendiz) • La necesidad personal de formación 

• El interés por el contenido del curso 

• La signiQ_c:_ac~~~crsonal de los aprendizajes 
ri\lateriales ele Forman un todo sistcmútico que debe tener en cuenta. 
1 aprendizaje • El perfil de Ja población a quien va dirigido 

• El modelo de formación en que se incluyen 

• La significación de los contenidos que incluven 
:\cción docente Tiene que estimular el desarrollo de las siguientes capacidades: 
dl'I formador • Trabajo autónomo 

• Planificación del aprendizaje 

• Relación de conceptos 

Tabla 4.2. /. I La 111ofil'((ci<Í11 como l'Cll'iable formativa 
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4.2.2 EL TRABA.JO COOPERATIVO Y LA CONVENIENCIA DE UN PROYECTO 
"E.JE" 

Un panorama sociocultural como el que vivimos, inundado de tecnología y de información, 
representa importantes implicaciones pedagógicas. Las personas necesitan nuevas 
habilidades que son requeridas en el ámbito profesional, personal y educativo. Así, más que 
nunca, las personas necesitan: desarrollar autonomía e iniciativa propia para emprender y 
aulodirigir p roccsos de aprendizaje personales. comunicar i dcas con claridad y precisión 
por medio de una gran variedad de recursos técnicos. agilizar la toma de decisiones, tener 
disposición y vo ! untad para formarse y trabajar de manera coopera ti va. 

¡,En este marco, qué pueden aportar las tecnologías de la información y la comunicación a 
los procesos de trabajo cooperativo'! 

Para responder a dicha cuestión es necesario 1111ctar con una aproximación al término 
tmhqjo cooperalivo en forma general, para luego conceptualizar los aspectos concretos 
relacionados. 

¡,Qué entendemos por trahaJo cooperativo'! 

De acuerdo a Guitcrt y .liméncz (2000)58
, podemos decir que se lleva a cabo un Trabajo 

Cooperativo cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben 
diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de 
construcción de conocimiento. Es un proceso en el que cada individuo aprende mús de lo 
que aprendería por si solo. fruto de la interacción de los integrantes del equipo. Por lo tanto, 
un trabajo hecho con un grupo cooperativo tiene un resultado mús enriquecedor al que 
tendría la suma del trabajo individual de cada miembro. 

Así pues. un trabajo cooperativo, no es un trabajo realizado por un conjunto de miembros 
en el que cada uno produce una parle del Lrnlnüo para finalmente, yuxtaponerlas todas, sino 
que comporta toda una estructura organizativa que favorece una elaboración conjunta. 

En un Trab1~jo Cooperativo debe quedar clara la finalidad principal y úllima de la tarea a 
realizar. Esta linalidad, conocida e interiorizada por todos los miembros del grupo, tiene 
que poder traducirse en el planteamiento de objetivos individuales concretos. De esta 
manera, el resultado de la t<irea obtendní una proyección en una línea y procedimiento 
comunes. Este tipo de trabajo no debe convertirse en una distribución o reparto de tareas, 
sino que cada miembro dcberú involucrarse y cooperar en la tarea del otro, entendiendo que 
en dclinitiva se cstú construyendo un proyecto común. 

El éxito del equipo únicamente se conseguirú si todos los miembros del 111is1110 asimilan los 
objetivos que se estún planteando y a prenden alguna cosa e omo equipo. La actividad se 
centra en c11se1/arsc los unos a los otros, y asegurarse de que cada miembro del grupo ha 

... .;; til:111:Rr. .\1. lil.\lf:.~L/. i:.- .. ·1rah~1jo l'lHlJllTativn en entornos \'irtualc~ de uprcndizajc". En DU1\RT . .l., S1\N(jRA, A. 
ti.:0111pil;ulo1l':•.J. :lpl'l'ttdt·r 1·11 /o 1·11flwl1el11d. Ban:1.:lo1w. 1'.sp~1fü1. licdisu. :2000. 
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conseguido un dominio de la totalidad del contenido. Es importante que la tarea planteada 
para todos sea realizada de forma compartida y todos puedan responder a una evaluación 
individual sin la ayuda del equipo. 

Autores como Johnson y .lolrnson5'J, Slavin1
'
0

, y Echeita<i1 coinciden en que la existencia de 
una tarea de grupo comporta que los miembros deben trabajar en condiciones adecuadas 
para resoh·er un problema de manera conjunta. teniendo en cuenta que cualquier tarea no es 
apropiada para favorecer el aprendizaje cooperativo. La resolución de problemas de forma 
compartida permite adquirir habilidades como: el intercambio de ideas, la negociación de 
puntos de vista di fcrentcs. la con írontación en posturas opuestas, la resolución de 
conflictos. etc. En delinitiva, el trabajo cooperativo favorece la integración de una serie de 
conocimientos. habi lidadcs, aptitudes y actitudes consideradas importantes como 
aproximación a aquellos requerimientos que plantea el mundo laboral de hoy. 

Principios del traha.io cooperativo en entornos \'irtuales 

Como ya hemos visto, el trabajo en equipo se f"undamcnta en el logro de un objetivo común 
mediante un intercambio que comporta tralrnjo individual y compartido. Esto implica la 
adquisición y la puesta en prúctica de los conocimientos, actitudes y habilidades 
configurados en los tres úmbitos siguientes: 

l) La comunicación y la interacción 
2) Actitud ética: clave en el trabajo cooperativo 
3) Estratcgius de planificación y organización: tareas individuales y colectivas 

l. La comunicación y la interacción: 

De acuerdo con 1vlcrccrh2
, para trabajar de forma cooperativa es necesario que el 

intercambio en los grupos lleve a la elaboración de nuevas ideas. A su vez, para poder 
trabajar de manera eficaz y eficiente, los procesos ele comunicación e interacción que se 
generen entre los miembros tienen que basarse en las siguientes premisas: 

• La comunicación debe ser frecuente y rúpida. El contacto entre los miembros tiene 
que ser continuado y es importante poder conseguir un sistema rúpido y úgil, que no 
suponga un c oslo de t icmpo y energía a iiadido sino q uc favorezca y d inamicc e 1 
runcionamiento y la larca del equipo. 

''' ·" ll f\S< >'', fl \\'., JC H /~·se):\, f{. ·1 y S1\l ITJ l. K. :\.: _,Jctfrt• !cttn1iltJ:: Coopl'rt1tio11 i111'1e tollege rl<1ssroom. Jntcraccicin Bnok 
< 11111p;rn~. l 1J 1JJ 

1ii. "il \ \'!'\. 1 /{. 1<1 H il:RS. e· .. Kl 1·1 i'\ICK, P: A¡u·twdi:ajt• coo¡1cr11til'o. l,.\icologia .'iocial rlc la '"\·cuela primaria. lfan.:clrnm. l'aidús. 
jt)q~ 

1>! f < 'f 11·/ J :\. < i "f :I :iprl·ndi1:1jc L'onpc:rntivo. l !na m1úlisis psico . .,oi:iul de Slh \·cntaj;1~ n:spcclo n olrns L'slrw:tums dl' uprcndi:tajc". 1:11 
/.'·' H,,;\ \'/ )/·/ ltclTlll'al. /!.,~tri r1<c ), ~!. .. \. (l'll11lflllad111'l'.,i. /_a 11//t'rtl('('iÚll soda/ 1•11 COll/l'.\"/()S crlucuth'O.\, ~l;1dnd. Siglo XXI. ,·t)'JS. 

· \11·1~< /·/{. .\ .. l.11t·on\11w1úú1guind11dt'lun1r•ttmit·1110. lian:l'11111a. Pa1th"1s. /1JtJ7. 
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• La exposición de las ideas por parte de los miembros del grupo tiene que ser clara a 
fin de poderlas compartir y evaluarlas conjuntamente. 

• Las alinnacioncs que se hagan, las sugerencias y las opiniones, deben estar 
justi riendas mediante argumentaciones, a fin de que puedan ser criticadas de forma 
constructiva por el resto de miembros del grupo. 

• Es importante ir acordando y lijando un sistema de intercambio de información 
constante que permita ir elaborando. organizando y revisando progresivamente esta 
información. Este intercambio es acumulativo, el grupo discute para construir 
conocimiento común mediante la elaboración de la información acumulada. 

• El intercambio de información debe ser exploratorio, es decir, las ideas de los 
dcmús serún tratadas de forma crítica y constructiva. El conocimiento se justifica 
mús abiertamente y los razonamientos que van haciendo los distintos miembros de 
grupo son mús explícitos. 

• El objetivo que se persigue no se obtiene de la suma de las argumentaciones y las 
razones de cada uno, sino que estas ideas son la base sobre la que habrá que hacer 
evolucionar el trabajo conjunto. 

• Al iniciar el trabajo en grupo es importante aclarar qué mecanismos y/o canales de 
comunicación e intercambio de información son los mús adecuados en cada 
momento de elaboración del proyecto en función de la tarea que se está realizando, 
éstos pueden ser: 

o Clwts: facilita establecer procesos de comunicación ágiles que buscan llegar 
a consensos y resoluciones de forma rápida y puntual. 

o Correo electrónico: permite elaborar la información que uno recibe, invertir 
mús tiempo y por lo tanto, tratarla con mayor profundidad. 

o Documentos compartidos: comporta trabajar con la información de forma 
mús elaborada. rcllcxiva y mayor detalle. 

o Encuentros virtuales: establecer entrevistas de forma lija y periódica para 
generar confianza. asignar el trab<~io entre los miembros, realizar un 
seguimiento de la evolución de trabajo. ele. 

• Conseguir que todos los miembros compartan la información y que tomen en cuenta 
las sugerencias de aquellos que aportan nuevos elementos para la reflexión. 

• Valorar la capacidad de llegar a un consenso cuando es necesario llevar a cabo una 
acción. No con formarse en estar todos de acuerdo o en desacuerdo sino esforzarse 
en argumentar las razones tiue soportan nuestra opinión. 
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2. Actitud ética: clave en el trabajo cooperativo 

• Avanzar en la consecución de los objetivos del grupo requiere de la iniciativa 
individual. Cada miembro demostrará su interés, una implicación individual que 
aporte nuevos elementos de rellexión y análisis. Los miembros del grupo deberán 
comunicar, negociar y compartir en todo momento. 

• Responsabilidad individual durante Lodo el proceso: es importante fomentar la 
autoevaluación de la implicación individual a lo largo de la realización del trabajo 
conjunto. Es decir, cada miembro del grupo deberá aulorreílexionar y valorar en qué 
medida y a qué nivel se implica en la dinámica del trabajo en equipo. 

• Involucrarse en el trabajo de los dcmús y darse apoyo desarrollando una vivencia de 
grupo y una tarea con finalidad compartida, asumiendo de forma coherente, que el 
éxito del resultado del trabajo depende de la participación de todos los elementos 
del equipo. 

• Actuar, reconociendo que el grupo es el responsable de las decisiones y no sólo un 
miembro de forma individual, teniendo en cuenta que la responsabilidad individual, 
es un elemento crítico para el funcionamiento del trabajo en grupo. 

• Fomentar las habilidades del trabajo en grupo: los integrantes necesitan aprender a 
negociar, esperar turnos, saber hablar en grupo, compartir materiales ... con el fin de 
polenciar el trabajo entre ellos. 

• Conseguir una interdependencia positiva: el logro de los objetivos de grupo depende 
del trabajo de coordinación que sean capaces de hacer los componentes del grupo. 

• Capacidad para evaluar el proceso de trabajo de grupo: el grupo debe ser capaz de 
reílcxionar acerca de su propio proceso y de compartirlo con el resto de estudiantes 
y pro fcsorado. 

• Eslablcccr normas o reglas de trabajo desde el mismo grupo, enfocadas a favorecer 
la propia dinúmica de trabajo. Por ejemplo. si uno de los integrantes "se detiene" en 
la marcha del proyecto durante un tiempo importante (un mes por ejemplo), no se 
comunica con nadie, ni colabora en ningún a spccto, es necesario que los propios 
miembros decidan invitarlo a abandonar el grupo. 

• Tener conocimiento que cada persona es un elemento que forma parte de un sistema 
y de un engranaje común. En la medida en que uno altera el ritmo de trabajo por el 
incumplimiento de los acuerdos, cstú paralizando y dificultando este engranaje. 

3. Estrategias de planificación y organización: tareas individual y colectiva 

Para poder desarrollar un trabajo cooperativo efectivo hace falta un elevado grado de 
planificación y de organización. Todos los procesos de trabajo individual y compartido, 
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tienen que estar debidamente estructurados. Así, si estructuramos todo el proceso de trabajo 
cooperativo en etapas determinadas, se podrían distinguir las siguientes estrategias de 
organización. 

3.1. Etapns de In genernción de grupos de trabajo 

a. Creación de grupos 

./ Resulta muy positivo el hecho que los grupos de trabajo sean heterogéneos: los 
grupos con di fcrcntcs posibilidades culturales, sociales, de aprendizaje, de sexo, 
etc., garantizan la riqueza de puntos de vista y de discusión, siempre y cuando 
haya un contexto de trabajo de grupo que favorezca la discusión y la 
negociación . 

./ Es importante el conocimiento previo de los miembros para conformar los 
grupos, aclarar aspectos como la disponibilidad horaria, la identificación de 
ÍntcrCSCS comunes, las tendencias en el funcionamiento habitual de trabajo, etc. 
Este conocimiento se puede dar mediante un intercambio inicial de información 
en un espacio de encuentro \'irtual creado con este fin . 

./ Es necesario determinar un tiempo de configuración de grupos para que los 
miembros se puedan ir conociendo, intercambiando mensajes, etc. Este tiempo 
seria prcYÍo a un inicio del proyecto en si. 

Una vez con figurados los grupos de trabajo, se pasaría a la organización y 
planí ficacíón del trabajo. 

h. fJ/a11iOcació11 el 1rahajo il/(lh'id1wl I' co1111Jar1ido . 

./ Es importante que todos los miembros del grupo conozcan de forma clara y 
concreta todas y cada una de las tareas a realizar; que nadie se quede sin tener 
conocimiento del trabajo que se pide ni de cuál es la finalidad . 

./ A partir de este conocimiento de la tarea y de su finalidad, es conveniente que 
cada uno se plantee unos objetivos de trabajo, de participación, compromiso e 
implicación en la dinámica de grupo. 

3.2. Organización del intercambio de información 

./ Conviene planificar el trabajo en forma detallada, considerando distintas 
alternativas. Por ejemplo, sí una determinada tarea se organiza en tres etapas 
A,B,C, es necesario analizar las posibilidades de repartir microtareas en lugar de 
asignar todas las tareas de una fase a una sola persona del grupo. 
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../ Una vez organizado y planificado cómo se trabaja cada tarea, es importante 
tener en cuenta aspectos de tiempo: 

o Establecer fechas para poner en común cada una de las tareas que se deben 
realizar de forma individual. 

o Negociar entre los miembros del grupo el tiempo de latencia que se dejará 
cuando sea necesario discutir si todos están de acuerdo ante una propuesta . 

../ Se deben aprovechar las posibilidades técnicas de las herramientas para 
organizar el intercambio de información utilizando las respuestas a un mismo 
mensaje. 

3.3. Intercambiar y procesar información en equipo 

La in formación que se va generando a lo largo del propio proceso de trabajo y la 
que cada miembro va recogiendo de forma individual, conviene que sea compartida 
entre todos los miembros del grupo. valorando especialmente las sugerencias que 
aportan nuevos elementos a la reflexión. Esto implica: 

../ Tener presente la importancia de considerar tareas individuales relacionadas con 
la investigación y anúlisis de la información previa al proyecto para enriquecer 
las discusiones posteriores . 

../ Establecer los días que se dejan para que todos puedan opinar sobre la 
in formación seleccionada, por ejemplo si alguien hace una propuesta de guión 
de trabajo. dar la consigna que en el plazo de cuatro días todos tienen que haber 
leído la propuesta . 

../ Cada miembro del grupo tiene que dar su opinión sobre el tema del cual se 
discute. Aunque se esté de acuerdo, es necesario explicitarlo a través de un 
mensaje a los demús miembros del grupo afirmando el porqué del acuerdo o el 
desacuerdo . 

../ Cuando haya mensajes con nuevas aportaciones, es necesario encontrar una 
estrategia que permita integrar las nuevas ideas a la discusión y no dejarlas ele 
lado. 

3.4. Darse apoyo en forma cooperativa y favorecer una tarea de implicación 
conjunta 

../ lnteresúndose por los problemas que puedan ir surgiendo a los diferentes 
miembros del grupo, en la parte individual que cada miembro ha de desarrollar 
para el trabajo. 
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../ Aprovechar las habilidades de cada uno de los miembros para que cada uno 
ayude en nq uél aspecto que mús pueda aportar . 

./ Enviar mensajes que ayuden a valorar el trabajo que cada uno de los miembros 
del grupo desarrolla. 

En este contexto resulta pertinente ofrecer la posibilidad de adquirir habilidades relativas a 
los procesos de cooperación, para poder sacar el múximo rendimiento de las ventajas que 
nos ofrecen las tecnologías de la inll.irmación y la comunicación para trabajar en equipo sin 
que necesariamente haya que coincidir en espacio y tiempo. 

A continuación se destacan otros aspectos que resultan fundamentales para mantener e 1 
interés de los integrantes del grupo, tomando en cuenta que los docentes son adultos, y que 
como adultos necesitan ser tratados. 

4.2.3 EL CONCEPTO DE ANDRAGOGÍA 

Al respecto 111e parece conveniente reproducir parte de un documento publicado en julio de 
2001 por Pablo Cazau, quien es Lic. en Psicología y profesor de Enseñanza Media y 
Superior en Psicologia en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En este documento se 
des<.:riben aspectos que considero de gran importancia para e 1 el csarrollo de 1 a prepuesta 
pcdagógi<.:a y qm: coinciden en gran medida con la realidad del grupo de prolcsorcs con 
quienes estoy trabajando para el desarrollo del presente trabajo. 

Qué es la andragogía 

Hoy en día, se entiende por andragogía la disciplina que se ocupa de la educación y el 
aprendizaje del adulto. El vocablo clásico pedagogía, en cambio, se aplicó a la educación 
del niño, como lo establece su etimología. 

De acuerdo a Orti/ .liméne/'-'. "El concepto de andragogía es un neologismo propuesto por 
la UNESCO en sustitución de la palabra pedagogía, para designar la ciencia de la 
ll.11rnaciún de los hombres. de manera que no se haga referencia a la for111ación del niiio, 
sino a la educa<.:ión per111ancntc". 

"El tér111ino andragogía ruc utilizado por primera vez por el 111acstro alemán Alexander 
Kapp. en 1833 para describir la teoría educativa de Platón, aunque su uso no se generaliza y 
con el tiempo se olvida. Años más tarde, a principios del siglo XX, se vuelve a mencionar 
csl<.: concepto por Eugen Rosenback, para referirse al conjunto de elementos curriculares 
prnpios de la cdu<.:aciún de adultos. como son: pro!Csores. métodos y filosofía". 

(l; ()I{ ri/ .111111,:0nl't. { il11na: {)ttt; I'\ la t•ducacitin 11 di.'iftlllcifl:1
• len lincaJ: <JH!p.1(_~\t~'!. .. Jlga_d.~L!!Y.J!~_&.;_~llL~!b~\.~J~(illJJtJ.Jl~i.!lf.<L.c_d~1~.!l;.!HJ]l> 

l ( ·nrhulta · l ll dL' rnal"/il dL· 21H111. 
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"Sin embargo. es hasta la década de los sesenta que se utiliza este concepto con cierta 
rrccucncia. tanto en Europa como en América del Norte para referirse espccí fícamente a 
los métodos. técnicas. fines y en general. a todo el currículum diseñado para llevar a cabo la 
educación integral en la población adulta". 

Señalemos también, que otros autores definen el concepto de andragogía, aunque siempre 
girando en torno a la cuestión del adulto y su proceso de aprendizaje y educación. 

Así. por ejemplo. para Múrquez. "es la disciplina educativa que trata de comprender al 
adulto. desde todos los componentes humanos, es decir como un ente psicológico, 
biológico y social""~. 

Por su parte Alcalú'''. sostiene que la "Andragogía es la ciencia y el arte que. siendo parte 
de la Antropología y estando inmersa en la Educación Permanente. se desarrolla a través de 
una praxis rundamcntada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, 
al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite 
incrementar el pensamiento. la autogcstión. la calidad de vida y la creatividad del 
Participante adulto. con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 
autorrcali1ació11''. 

"La Andragogia proporciona la oportunidad para que el adulto que decide aprender, 
participe actin11nc11tc en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación, 
programación. realización y evaluación de las actividades educativas en condiciones de 
igualdad con sus compañeros, participantes y con el facilitador; lo anterior, conjuntamente 
con un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo que podría llamarse una buena 
praxis anclragógica""". 

En suma se entiende la andragogía como la disciplina que se ocupa del estudio de los 
procesos implicados en la educación del adulto. 

l'or último, haré mención del trabajo realizado por Knowlcs respecto a la Andragogía, del 
cual se rescatan algunos aspectos que fundamentan en gran m edicla 1 a propuesta que he 
estado trab<~iando con un grupo de profesores FES lztacala. 

El trabajo de Kno\\'les sobre andragogía, es un intento para desarrollar una teoría 
específicamente para el aprendizaje de los adultos. Knowles enfatiza que los adultos son 
imli\'iduos auto-dirigidos y esperan tener la responsabilidad para tomar sus propias 
decisiones. Los programas de aprendizaje para adultos deben considerar este aspecto 
runda111e11ta 1. 

¡,.¡ :\1:\ f{C)I !!:/., ,.\ : :lndmgogia: 1wo¡mt•s1t1 ¡10/itir'a para wta cultura democrática eu cd11cació11 superior, [en líncaJ: Primer Encuentro 
N<1L'11111al de l ·dw:al·iún y Pc11sami1..·1ito. Julio tk 1 1J 1J~. Rcpllhlkn 1 )nminicmrn. <http:/.'ofdp _ni. tripod.com' encucntroiponcnciast 
a111;irquc1.h1111l'• f< ·1111'.ulta: 1<1 de nwr;n dl· 20011. 

"' Al ( ':\I !\ :\ .. /.a prari.\ a11dragágin1 ,.,, /o,· adu/10.,· dl' edad mwt:ada ¡en linea¡: < http:// W\\'W.monogrnlius.com/ 
trah:iJlhh pra,,prw\ -.h1111I · j( '1111:-.ulta: \~de jt111io de .20021. 
hf• Ibídem 
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Características del aprendizaje adulto 

A cualquier edad. el aprendiz1~je es un proceso personal pues nadie aprende por nadie. e 
implica un cambio de conocimientos. de conductas o de experiencias socio afectivas como 
resultado de una necesidad interna o de una demanda del ambiente. Hay aprendizajes que 
requieren de un maestro y otros que no. Prevost dice: "aprender es incorporar en si mismos 
hechos. \'crdades y sensaciones que antes nos eran externas y hasta desconocidas. Aprender 
es convertir en sustancia intelectual o sensitiva propia lo que anteriormente no pertenecía a 
ella. Aprender es ensanchar la vida y es el medio esencial del crecimiento intcrior"""7

• 

Así. el aprendizaje comienza cuando en la mente del individuo surge un problema, una 
respuesta inconclusa o un estado de confusión e incertidumbre; comienza también cuando 
Ja persona aci:pta el reto de Jo desconocido, de Jo controvertible y se lanza a buscar 
soluciones"~. 

Según Knowles, Ja andragogía hace las siguientes suposiciones acerca del diseño de 
aprendizaje: 

1. Jos adultos necesitan saber por qué ellos necesitan aprender algo 
2. Jos adultos necesitan aprender de forma experiencia] (empíricamente) 
3. Jos adultos se aproximan al aprendizaje como solución de problemas 
4. Jos adultos aprenden mejor cuando el tema es de aplicación inmediata. 

En términos prúcticos, dice que Ja instrucción para Jos adultos necesita enfocarse más en el 
proceso y menos en el contenido que serú enseñado. Las estrategias tales como estudios de 
caso. simulaciones. y auto-evaluación son muy útiles. Los instructores adoptan un papel de 
facilitador o recurso en Jugar de expositor o selector de niveles. 

Campo de acción/ Aplicación: 

La andragogía aplica a cualquier forma de aprendizaje del adulto y ha siclo utilizada 
ex tcnsivamcntc en el diseño de programas de capacitación organizacional. 

Knowlcs proporciona un ejemplo de aplicación de los principios de la anclragogía al diseño 
de la capacitación en el uso de Ja computadora personal: 

1. Hay una necesidad de explicar por qué estún enseñándose cosas especílicas (por 
ejemplo, ciertos comandos. runcioncs, operaciones, etc. 

2. Las instrucciones deben ser tareas-orientadas en lugar de enfocarse a la 
memorización. debe haber actividades de aprendizaje en el contexto de tareas 
comunes que tienen que ser realizadas. 

<'
7 

PRl·\·osT. :\l;1rL'L'l l.1 t1rt1•tl1·t1¡11·1·11tl1·r. lh1L·11os :\ircs. Fspasa-Calpc. 11)47, "27 p. 

"' 1 >I:\/ l l1;.1/. < li ( 11t1 ¡1111¡1111'\lll /111rt1 /1J1·11111r cd111rnlon·s de ad11/ro.\·: .. Pmgrm1w de c'.\}Jt'ciali:adá11 eu educación dt• adultos", [en 
l111L'a 1 RL'\ 1:-.ta dL· t ·1L'1H:r;1 .. l l11111a11;.1-. · 11ttp 111p i.:du i..'l1 d111111a11a~: rL'\ i~ta~l1c\ 1-.ta~/ re\ 17/diai html.,. IC'1msulta: 3 t.lc 111ayn de :?OOUJ. 
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3. Las instrucciones deben tener en cuenta la amplia gama de "background" de los 
aprendices; los materiales de aprendizaje y las actividades deben permitir di fcrcntcs 
niveles de experiencia anterior con las computadoras. 

4. Debido a que los adultos son individuos auto dirigidos, las instrucciones y las 
indicaciones deben permitir a los aprendices descubrir cosas por ellos mismos, 
proporcionúndolcs ayuda y guiándolos cuando cometan algún error. 

Examinemos con mayor detenimiento algunas características principales y esenciales del 
aprendizaje en los adultos. 

/) Conocimiento útil: Señala Fainholc que "el adulto quiere respuestas que se 
relacionen directamente con su vida; las probabilidades residen en que él las adapte 
a las experiencias de su vida, mediante estimaciones cualitativas y experiencias 
vitales que le permitan hacer nuevas consideraciones. Si ve que de las actividades en 
la educación del adulto puede obtener conocimientos aplicables, participarú de ellas. 
De lo contrario. dcsistirú. El hecho de que el estudiante adulto sea clilcrentc permite 
comprender lo que se ha puede llamar e 1 "momento propicio para enseñar". Este 
momento llega cuando una persona necesita de un conocimiento o técnica que lo 
ayude a resolver algún problema vital y ocupacional''. 

2) La expt'ril'ncia: .. Los adultos son mol i vados a aprender a medida q uc ese 
aprendizaje satisf'acc sus necesidades de experiencia e intereses. La orientación 
adulta al aprendizaje esta centrada en la vida; por lo tanto las unidades apropiadas 
para el aprendizaje adulto son silllaciones reales. La experiencia es el recurso mús 
rico del aprendizaje adulto. Los adultos tienen una necesidad profunda de 
aulodirccción, por lo que el rol del maestro es comprometerse a un proceso mutuo 
de indagación. en lugar de transmitir su conocimiento y evaluar según este""'>. 

3) Funcionamiento psicológico: El adulto no aprende como el niño. Tigh 70 afirma 
que ello se debe a un distinto funcionamiento psicológico y al tipo de actividad que 
realizan, lo cual repercute en sus formas de aprender y también en la metodología 
didúctica llUe debemos empicar. Estas son algunas de las situaciones del aprendizaje 
de los adultos que nos encontramos con mayor frecuencia: 

a) Forman grupos heterogéneos en: edad. intereses, motivación, experiencia y 
aspiración. 
b) El interés gira en torno al bienestar, el ascenso laboral o la autoestima. 
e) Los objcti\'os son claros y concretos, elegidos y valorizados. 
el) Los logros y éxitos scrún deseados intensamente o con ansiedad. 
e) Existe preocupación por el l'racaso. 
1) Posible susceptibilidad e inseguridad ante las críticas. 

rilJ KNO\\'LES. l\lalcrnn: llw mlu/1/car11('r:t111eg/cc·11·d .\/h'cil', jcn lincaJ: <1olr Publishing. Compuny<http://ccstccl.mty.itcsm.mx/cgi· 
hin/csc/llN_sc220_ahr2000/gctlprc-tarc¡¡s/4/2.html>. jC'onsulta: 3 de"'ª>'º de 2000j. 
70 

TIGI IT. M.: Adult /carning ami cdunttion. 1.ondon. Crnom l lclm. 1983. 
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g) A menudo arrastra el peso de experiencias de aprendizaje frustrantes que le 
convencen de que no es capaz de adquirir conocimiento nuevo. 
h) Posee mecanismos de compensación para superar las deliciencias y los recursos 
de la experiencia. 

Asimismo, e/for111ador debe considerar que las situaciones en el proceso del aprendizaje de 
los adultos son, entre otras: 

• El adulto tiene mucho bagaje histórico, culturaly soCial cói110 consecWencia de 
pertenecer enteramente a un ámbito determinado. Se encuentra integrado en 
unas formas de vida determinadas. 

• El adulto pmticipa en el aprendizaje. Cuenta con un elevado sentido práctico de 
la vida y con amplia experiencia. 

• El participante construye su propio conocimiento con ayuda del mediador. 

Por eso, es necesario que el formador sea un incentivador del aprendizaje. Necesita saber 
cómo aprende el adulto calilicado o no calilicado para que con esta información pueda 
establecer la orientación adecuada de los conocimientos y metodologías de aprendizaje con 
el lin de poder dirigirlos al desarrollo de capacidades que se necesiten potenciar y 
mcjorar71

• 

Otras circunstancias psicológicas que inciden en el modo de aprender del adulto son, 
finalmente, las siguientes: trabajan, no tienen tiempo; se cansan más rápido; están más 
motivados; no tienen húbitos de tomar notas ni de estudio; son más responsables, son mús 
exigentes, quieren pro fl:sionalismo; y les gusta participar. 

La educación del adulto 

Así como las características psicológicas han de tenerse en cuenta para saber cómo aprende 
el adulto, así también la modalidad peculiar del aprendizaje adulto debení ser tomada en 
cuenta al planificar su educación y enseiianza. 

Refiere Segovia que "la investigación húsica sobre educación de adultos se inició, en 
Europa y Estados l I nidos de Norteamérica. en forma bastante tardía en comparación con su 
equivaknte en el úmbito de la pedagogía. Es a penas hacia linales de los aiios cincuenta 
( Kno\\'lcs. 1977:4) mando se inician los csruerzos de sistematización, articulación y 
di fusión de teorias cspecí ficas acerca del aprendizaje del humano adulto así como de 
estrategias y métodos capaces de expresarse en términos de una didáctica apropiada para un 
aprendi;1 que no es niiio ni adolescente: el adulto. 

-¡ (/ ¡111111'/ t!I'/ 1111·t!iodor 1·11d11111t/do d1·Jom1aci1i11 lit1.\ttdo t'I/ d dt•.mrrollo de• cupacidmles. len lincaJ: <!llip://\\\\~J;jh.rh.:t/oh1cti\'o~·I 
.\:'\11 papd_11)1.:d1ad"r h1111\ · 1( ·on~ulw: 3 de ma~o de 20001. 
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Los años sesenta y setenta contemplan un importante desarrollo en esa línea de trabajo. Hay 
una consolidación del ámbito ele la educación ele adultos como prof'csión universitaria 
( 1-foulc, 1 %4 ). Se deslinda, no sin di licultadcs, el campo de la andragogía como espacio 
alternativo y contraposición natural a las prcvalccicntes formas pedagógicas (Knowlcs, 
11J70 y Adam. 1970). hasta entonces esencialmentc dirigidas a la atención de ni1ios y 
adolesccntcs. Se evidencia un notable desarrollo en cuanto al estudio de la problemática del 
estudiante adulto" 7 ~. 

Los estudios hechos desde la perspectiva de la Psicología aportan resultados que demandan 
respuestas prúcticas (pcdagógicas-andragógicas) para la cuales, en opinión de una conocida 
autora brasileña (i'Vlcllo, 1974:242) no se han conseguido todavía. en el plano de la 
didúctica. "resultados muy positivos cuando se trata de aprendizajes complejos que 
involucran ,·arios aspectos intelectivos, motores y arcclivos" que comprometen toda la 
personalidad de quien aprende. 

No es casual que. como efecto de esos esfuerzos invcstigativos, se produzca un 
renacimiento en cuanto al uso de los métodos activos de aprendizitje en contextos 
andragógicos, tanto de carácter for111al como informal. 

Para Sego\'ia, uno de ellos es el método de proyectos. Indistintamente dcno111inado método 
de problemas o método de proyectos, hay coincidencia en concebirlo como un plan de 
actividades disc1iado con propósitos educativos, de acuerdo con un cronograma de traln~jo, 
para ser desarrollado en condiciones reales, en contextos socio-laborales y culturales 
tangibles y concretos. Expresa un autor alcnuín (flcchisig, 1 CJ7(J:7) que el concepto 
/l/'01·ec10 se asocia a ideas de innon1ción. de relación con la prúctica y con rormas ele 
organización llcxiblcs, abiertas. no jerárquicas orientadas - en su conjunto - a la solución de 
proble111as específicos. Estas características, agrega. "corresponden ampliamente a la 
\·ariantc cspccialmcnlc didúctica que se dcno111ina proyecto y que aquí designamos 
proyecto de aprendizaje. para entenderlo mejor. En comparación a 1 e urso q uc se o ricnla 
sobre todo a una materia, el proyecto de aprendizaje representa una alternativa didáctica 
que no se orienta en la idea del conocimiento específico de una 111ateria, sino de un 
comportamiento orientado en torno a problemas. 

Flcchsig ( 1 íJ7(J:8-10) establece siete aspectos básicos que distinguen a los proyectos ele 
aprendiz•üe. Ellos son: 

Re/"ción con el 1111111do circ1111da11te: El aprencliz¡tje se verifica en situaciones que se 
refieren a problemas actuales del contorno ílsico y social de los alumnos( ... ). 

Re/"ción co11 los i11tereses de quien· apremie: Los proyectos de aprendizaje contienen 
problemas que cstún relacionados directamente con los intereses de los alumnos( ... ). 

"
2 

SI'.( i(J\' J,\, l .w.:in.: /:'/ 111l;lodo de proycctO.\" ('11 ámbito.'i adultos: l'X/JfC'SiOll<!S de 1111 uso exp/iritado del modelo rcn linc•1]: El Método de 
l'rn~l'l'los, .- : ht1pJ(\.'.''-'' .unc~r.cdu.\d.1'11hliq1~!\1Jtl'~O,_!.bLJ'!.lJ.~iv!0.<JuJ!Q~JH.!!!> !Consulta: 17 de mayo de 20011. 

- 133 -



Orientaeiá11 hacia la elaboración de 11rotl11ctos: Los proyectos de aprendizaje tienden a 
integrar el aprendizaje y la acción. La meta es lograr la elaboración de un producto (en el 
sentido 111ús a111plio de la palabra) que contribuya a mejorar el medio ambiente risico y 
social ( ... ). 

7i'abajo i11ter-tlisci(J/inario: Co1110 los problemas de la vida no toman en cuenta la división 
que l iene el saber que q uierc solucionarlos, ocurre 111 uy rara vez que se pueda lograr la 
solución de un problema del ambiente circundante por medio de una sola discusión 
cicntílica ( ... ). Los proyectos de aprcndiz¡üe tienen que abarcar, por eso, siempre varias 
111atcrias, inclusive aquéllas que no se cnsei'tan en la escuela( ... ). 

Relación social: A di rercncia de los cursos que se pueden absolver en la propia mesa de 
trabajo. se muestra en los proyectos de aprendizaje la relación social de aprender, la que se 
manifiesta de fi.1rnrn muy diversa: en el planteamiento cooperativo, en la realización 
mediante división de trabajo. en la interpretación y la valoración que tiene el producto con 
las otras actividades que se realizan siempre en contacto con grupos( ... ). 

Re/adán 11111/tit/i111e11sional de los {i11es de apremli:.aje: Co1110 ya hc111os mencionado las 
situaciones de aprendizaje de los proyectos no deben ser dirigidas exclusiva111ente a la 
transmisión de conoci111ientos y habilidades cspccilicas de una materia. Se pretende, mús 
bien, lograr fines de aprendiz<üe en varias dimensiones: saber y poder, pensar y actuar, 
percibir y decidir. recordar y producir no deben ejercitarse paralelamente, sino en acción de 
apoyo recíproco ( ... ). 

J>osibilitl"'I tic ge11emli:.ar: Los proyectos de aprendizaje son, c111pcro, siempre y al mismo 
tiempo. instrucción. Organizan situaciones didúcticas y, en segundo lugar. situaciones de la 
vida. Debemos preparar y aprender la capacidad de la acción, pero sin presuponer de 
antemano su existencia.". 

Una vez considerado lo anterior y retomando los principios búsicos de la andragogia, haré 
énfasis en los siguientes puntos: 

1) Los adultos necesitan ser y estar involucrados en la planificación y evaluación de 
su instrucción. 
2) La experiencia, incluyendo los errores, proporciona la base para las actividades 
de aprendizaje. 
3) Los adultos cstún mús interesados en aprender "cosas" (temas) que tengan 
relevancia inmediata en su trabajo o vida personal. 
4) El aprendi1.ajc de los adultos es centrado en el problema en lugar de orientado al 
contenido. 

Con esto, estaré en posibilidades de construir un modelo para la formación efectiva de los 
prot'esores en e 1 u so de la e omputadora y de 1 os recursos t clemúticos en g cncral. Por 1 o 
tanto, es tiempo de ir definiendo algunas de las etapas que formarún parte del modelo y de 
cómo éstas pueden ir evolucionando a medida que los docentes aprenden lo que realmente 
les interesa aprender. para mús tarde estar en condiciones de ir "descubriendo" de manera 
natural las herramientas pedagógicas (usando la computadora) y la forma de ir 
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intcgrúndolas al aula, así como de pasar a ser un recurso de gran utilidad en la elaboración 
de material didúctico "propio" que le facilite sus actividades docentes y sobre todo que sea 
un auxiliar en la representación de metodologías, modelos y técnicas que logren clarificar 
en gran medida conceptos difíciles de ser comprendidos en la forma tradicional. 

En el inciso siguiente (4.3), hago referencia a las etapas propuestas por dos de los 
organismos dedicados al estudio de la tecnología para la educación, en la que se sugieren 
los pasos a seguir con el fin de que el profosor vaya adquiriendo los conocimientos y 
habilidades en el uso ele la computadora. Con esto se podrá ir avanzando en la aplicación 
inteligente de los recursos tclcmúticos y que éstos puedan ser integrados de manera 
eficiente en el úmbito educativo. 

4.3 ESTANDARES DEL PROCESO DE FORMACÍON DE LOS DOCENTES 

Esta parte del capítulo cstú dedicado a sentar las bases para formular el modelo que se 
propone para la formación de docentes en el uso de las herramientas tclcmúticas. Este 
modelo cstarú fundamentado principalmente en las recomendaciones de la Internacional 
Socicty forTcchnology in Education (ISTE) y que son referidas en el documento "Standard 
for Basic Endorscmcnt in Educational Computing ami Tcchnology Litcracy". Asimismo se 
toma en cuenta otro documento emitido por el Ministerio de Educación de Chile, el cual se 
titula "Internet, un nuevo recurso para la educación" y en el que se hace un anúlisis 
detallado de las "Etapas en la incorporación del recurso Internet al trabajo pedagógico". 

Claro estú, que estos documentos solamente son una referencia que scrvirú como base para 
el desnrrollo del modelo. esto en conjunto con una serie de experiencias relacionadas con 
un grupo de profesores de la carrera de cirujano dentista de la FES lztacala; adcmús de las 
bases teóricas acerca de lo que es la motivación ( 4.2. I ), la andragogía y el aprendizaje de 
los adultos (4.2.3). así como de los principios del trabajo cooperativo desarrollados en el 
punto (4.2.2). 

Por considerarlo de importancia haré una cita textual de dichos documentos y más adelante 
trabajaré sobre una propuesta propia para el trabitio con los docentes. 

'"Slanclars for hasic cndorscrncnt in educational cornputing ancl tcchnology litcracy" 

En lo que se refiere al documento "Standars far Basic Endorsement in Educational 
Computing ami Technology Litcracy", estos estándares73 son recomendados por el 
"National Commite for the Accreditation of Teacher Education in thc United States" 
(NCATE) y describen las habilidades requeridas por los profesores acerca de la tecnología 
y usos cclueacionalcs de la misma en tres niveles: 

?J cs1<u11lur. {Del ingl. ,\'tmulan/). adj. Que sir\'c como tipo, mmJclo. norrm1, patrón o referencia. Tomado del Diccionario de la Real 
Acudi:mia l'.spm1ola. Vigésima scgunila cdiciún. 2003. 
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• Fundamentos (F) 
• Contenidos especializados (S) 
• Preparación profesional ( P) 

Dichos estúndarcs se detallan a continuación: 

u~sTANDAI~ 

1 

FI computaciún hüsica / 
operaciones y conce1ltos de 
la tecnología 

Uso de sistemas de 
11

1 

1 cóm¡1uto. ejecución de 
i soli warc para acceder. 

generar y manipular 
información. E\'aluar el 
desempeño de componentes 
hardware y son \\'are y 
aplicar estrategias búsicas 
para la solución de 
problemas cuando sea 
necesario. 

RESULTADOS ESPERADOS 
F 1.1 - opera sistemas de cómputo nrnltimedia y 
dispositi\'os periféricos relacionados para instalar y 
utilizar satisfactoriamente una variedad de paquetes 
de sortware. 

--------------·------·--~-! 

F 1.2 - hace uso correcto de la termino logia 
relacionada con las computadoras y la tecnología. en 
forma oral v escrita. 

~-Fl.3--::--¡)cscribc --yuiilil'a técnicas búsicas para 
solucionar problemas en el equipo multimedia y 
dispositivos periféricos <_1s_o __ c_i_m __ lc_1._s. ________ --l 

FJ.'4 - Utiliza dispositi~·os para el manejo de imagen 
tales como csníncr 's cúmaras digitales, y /o 
videocúmaras asociados a las computadoras y 

so li wa re ~1~~12.'!C_<l(;_i_<?.1.1_· ---·--·----·-------
F 1.5 - Demuestra conocimiento en el uso---:ic 
computadoras y tecnología en educación, negocios, 
industria y sociedad. 

----~---·-------------'----'--------··-----------·----------------

r-¡;:s-G~\-,-~------,--,.-,-~-E--S-U-t ,;'G\ú-os------------------. 
¡--¡¡;2 Uso personal y Fl. l Usa herramientas de productividad para el 

1 :~~::~~~~~1í1::1I de la _t~J~~~~1~i~e~~-:l;·~-t~~~1-. manejo de b:::_tl~-:~1tos y 

Aplica herramientas para 
mejorar el crecimiento 
profesional y la 
productividad. Usa la 
ternología para 
comunicarse. colaborar y 
conducir in\·cstigaciones, y 
solucionar problemas. 
l'lanea y participa en 
acli\'idades que estimulan el 
aprendizaje a lo largo de la 
\'ida y promuen: el uso 
L'quitati\'l1. ético y legal de 
los recursos inforrnúticos y 
de la tecnologia. 

F2.2 Aplica herramientas de productividad para la 
creación de presentaciones multimedia. 

F2.3 Usa la tecnología basada en computadoras. 
incluyendo las telecomunicaciones para accesar 
información y mejorar la productividad personal y 

_J?rolcsi~1_1~------------------------··-
F2.4 Usa la computadora para apoyarse en la 
solución de problemas, recopilación de información. 
manejo de datos. comunicaciones. presentaciones y 
toma de decisiones. --------------------/ 
F2.5 Demuestra tener el conocimiento de los 
recursos y dispositivos de adaptación para estudiantes 

~':.~~~_:_':.5_idadc~_:~:_e_c_i,_·ll_e_s __ · ------------1 
F2.<i - Demuestra conocimientos de equidad, ética. y 
asuntos legales y humanos concernientes al uso de las 

_ -----·---- -----------~~_c_o_n.~111_L_1 t_m_!~1ras ~ tecno19_~_h_1. __________ ~ 
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r2. 7 ldenti fica la computadora y recursos 
relacionados con la tecnología para f'acilitar el 
aprendizaje a lo largo de la vida y roles emergentes 
del aprendiz y el educador. 
~· Obscr\'a las demostraciones y I o utiliza 
seiiales de radio y televisión para la instrucción. 
conlcrencias de audio y video. y otras aplicaciones de 
aprendin1je a distancia. -----------··-----~-·--·-----------------------------··---

[ __ ESTANDAR 
; FJ Aplicaciún de la 

tecnología en Instrucción 

;\pi ica las computadoras y 
tecnologías relacionadas 
para apoyar la instrucción 
en el ni\'el \'úrea adcl:uados. 

! Planea y di~trihuye unidatks 
instruccionalcs que integra 
una variedad soli\\'are, 
aplicaciones y hcrram icntas 

1 de aprendizaje. Las 
/ lecciones desarrolladas 
1 dchcrún rellcjar el 

1 
agrupamiento electivo y 

\ estratci.:ias de ,·aloración 
i para di~·ersas poblaciones. 

l)~ESUl~TADO~----------------------< 

1 

F3. I Explora. evalúa recursos de la computadora y 
la tecnología incluyendo aplicaciones, herramientas., 
son\\'arc educativo y documentación asociada. 

--------------·------------·---------
F3.2 Describe principios instruccionalcs de 
actualidad investiga y se apropia de prúcticas de 
\'aloración relativas al uso de las computadoras y 
recursos tecnológicos en el currículo. 

¡;-3-:-3- -- Di s~~~<I, --<liti.111lle y-~z11~.;r~; -~;~-ti~i<:IZ1dcs ___ de 

, apn:ndizajc de los estudiantes que integra tecnología 
y computadoras para una variedad de estrategia de 
grupos de estudiantes y para diversas poblaciones de 
estudiantes. 

~-F3.4 Disciia actividades de uprCJlJizaj~--pan~os 
estudiantes que Jl1111entan la equidad, la ética y el uso 
legal de la tecnología por los estudiantes. 

D.5 -Prúctiea responsable, ética, y uso legal de la 
tecnología, la información y recursos de software. 

Contenidos especializados en cómputo y alfabetización tecnológica 

Estudios prolCsionales en computo educacional y tecnología, proporciona conceptos y 
habilidades que preparan a los maestros para enseñar aplicaciones en computadora/ 
tecnología y utiliza la tecnología para apoyar otras úreas (el contenido). 

~sTXN 'DAR 
ntos sociales, éticos : SI. Asu 

i, ~·huma nos. 

1 

onceptos y 
des en la toma de 

: Aplil:a c 
! liahilida 
i decision 
: Jos aspe 

es concernientes a 
clos sociales, éticos 
ios relacionados con y hurmu 

la inl'om iúlica. 
----~--·-··--

RESULTADOS 
s 1.1 -- Describe el desarrollo histórico y tendencias 
importantes que af'ectan la evolución de la tecnología 

,__l'_susprobables roles fllturos en la sociedad. 
s 1.2 Describe estrategias que f'acilitan la 
consideración de los aspectos éticos, legales y 
humanos que implican "school purchasing" y 
decisiones políticas. 
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1 ESTANDAR RESULTADOS 
1 S2 llcrrmnicntas de S2.I -- Utiliza características avanzadas de 

p rocl 11 et ivid ad procesamiento de texto, publicación de escritorio, 

1 

programas grúlicos y uti !crías parn desarrollar 
Integra características _1~:c:itluct~~<>_prolcsicmales. ____________ 

1 a\'anzadas de herramientas S2.2 Usa hojas de cúlculo para el anúlisis, 
1 

! de producti,·idad basada en organización y representación grúlica de datos 
1 tecnología para apoyar la nun11.'!ricos. 
1 f---
1 instrucción. S2.J Disefüt y manipula bases de datos y genera 

1 

reportes personalizados. 
S2.4 Usa utilerías del maestro y herramientas de 

1 
1 manejo del salón de clase para disciiar soluciones 
1 

1 

para un propósj_to especí lico. 
··-----------

S2.S ldenti lica, selecciona e integra Yidco e imagen 
digital en diversos formatos para utilizarlos en 
presentaciones. publicaciones y otros productos. 

f--------~------- ---------·----------

S2.Ci ¡\plica d ispositi\·os electrónicos el e propósito 
cspecí fico (tales como calculadora grúfica. 
traductores de idiomas o diccionarios electrónicos) en 
el contenido apropiado de diferentes úreas. 

[-sT7- - lJs;1 ~;;1·,íctcrístic<;s de aplicacione; lluc 
1 integran procesador de te:-.to. bases de datos. hojas de 

cúlculo, comunicaciones y otr~<> herramientas. 

~, -E-S-.1-.A~· N_D_A_l_~--------~-R-l-~S-U_l_,' __ 1'_1_\_DÓ-S------------------~ 

1 

---------------~-·--------------< 
SJ Tecnologías de la SJ. I Accesa y usa recursos y herramientas de 
infornrncic\n y telecomunicación para compartir inf'ormación acceso 

i comunicación y recuperación de información remoto y publicación 

Utiliza las 
tl'lecomunicacioncs y 

' recursos de acceso a la 
in formación para apoyar la 
instrucción. 

1-ESTANDAR !----
' s...i Investiga, soluciona 
1 

! problemas y desarrolla 

1 

productos 

1 Utiliza computadoras y otras 

1 
tecnologías parn la 

de multimedia e hipcrme_d_i<_L ___ _ 
SJ.2 Usa el correo electrónico y navegadores Web 
para comunicaciones y búsqueda para apoyar la 
instrucción. 
SJ.J. Usa herramientas de búsqueda automatizada en 
linea y agentes inteligente para idcnti ficar y catalogar 
recursos de información deseada. 

~ULTADOS 
S4. I Identifica los principios búsicos del disciio 
instruccional asociado con el desarrollo de materiales 
de a¡~~endiz¡¡jc multimedia e hipermcdia. 
S4.2 Productos multimedia e h ipermcdia s cncillos 
en los que aplica los principios búsicos del dise1io 
instruccional. 
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¡-·---------------~--

¡ investigación. solución de 
· problemas y desarrollo de 

productos. Lisa una variedad 
' de medios. pn:scntaciones y 
¡ paquetes de autor. Planea y 
particip~1 en equipo y 
pruyeclos L"olahorat i \os que 
requieren de e\·aluación y 
anúlisis crítico. Presenta 
productos desarrollados. 

1

1 S4.3 Sekeciona las herramientas adecuadas para la 
comunicación de conceptos, guiar una investigación y 
la solución de problemas dirigidos a una audiencia y 

[_propl~~~~~_s-~í fic:_()_.____ _____________ , __ _ 
1 S4.4 - Participa en proyectos colaborati\'os y 

. actividades dc_~~l_ll_i]2_o. _ ----·----·----·------- _____ _ 
i s4~5----JJ~~1\lfica ejemplos programación emergente. 

~_¡~ t~~i;~_tl__a 1~~12 ie1.1_1 ~s_ t! l:_. :;,c1 I~ c_~0~1_.~l:_J2t1~~1l~~;~: _____ _ 

1 
S4.(1 Colabora con grupos de trabajo c11 línea para 
construir cuerpos de conocimiento alrededor de 
!~picos S'.11.':~i.fi_<:_t_)~ _______ _ ______ _ 
S4.7 Utiliza dispositivos de proyección por 
computadora para apoyar y realizar presentaciones 
orales. 
S4.S Disciia y publica c11 lí11c11 documentos sencillos 
que presentan información e incluye enlaces a 
recursos críticos. 
S4.9 Desarrolla unidades instruccionalcs que 
implican la compilación, organización. anúlisis y 
síntesis de información y uso de la tecnología para 

_ _'!~)_'~1!·~sto:;_1!r_º~Eso_s_: . _________________________ . ___ _ 
S 1 O. Dirige in\'estigaciones y evalúa recursos de 
información en línea que apoyan y mejoran el 

L_-----~~------~~c_t_1_n_·íc_u_lo_. __ 

Preparación profesional 

La preparación profesional en inf'ormútica educacional y alfabetización tecnológica prepara 
a los maestros para integrar metodologías de enseiianza con conocimiento acerca del uso de 
la tecnología para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

,-l·:s:G\Nl)1\l{ _____ ------~-,-H-~S_U_l._T_A_D_O_S_' -----

PI metodología ele 
l'nsl'ñanza 

Planea efectivamente, 
di runde y \'a lora conceptos 
y habilidades rele\·antes a la 
infl.mnútica educacional y 
al fohctización tecnológica a 

/ '"""'del cmcic"lt1m. 

P 1 .1 - Disciia y practica métodos y estrategias para la 
enseiianza de conceptos y habilidades relacionada con 
las computadoras y la tccnolog_i~·- ____ . 
P 1.2 Diseña y practica métodos y estrategias para la 
enseñanza de conceptos y habilidades para la 

.ill~C-~l~_i{i_n de li__i:_rrami~111_;,1s d~_J>_1:.o~l,t~c~-~!l~------
p 1.3 Diseiia y practica métouos y estrategias para la 
enseñanza de conceptos y habilidades para la 
aplicación de herramientas rcacccso y difl1sión ele la 
in formación. ,____ ______________________________ _ 
P 1.4 - Discfía y practica métodos y estrategias para la 
enseñanza de conceptos y habilidades para la 
solución de problemas utilizando recursos de la 
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Í ESTANDAR 
! P2 Selección de hardware 
¡ y software, instalaciún y 
¡ mantenimiento. 

¡ l .os candidatos demostrarún 
i c:l conoc i mento acerca de la 
' selección. instalación. 

nuuH:jo y mantenimiento de 
¡ la i11lh1cstructura en el salón 
~ de clase. 
1 

tecnología. 

P 1 .5 Practica métodos y estrategias para la enseñanza 
de conceptos y habilidades en un laboratorio y en el 
marco del salón de clase. 

P l .ü ldentiiica y apoya la implementación y revisión 
de computadora u otro currículo de alfabetización 
tecnológica para re llej ar cambios continuos un 
tecnología. 
PI .7 D iscña e i mplcmcnta a cti vi dad es en e 1 salón 
de clase que integran la tecnología y que implica la 
rormación de equipos o pequeños grupos de 
colaboración. 
------··----- --
P l .S Identifica acti\·idadcs y recurso para apoyar c:l 
crecimiento regular relacionado con la tecnología. 

------------------------·~--·-------

PI .1J Describe recursos guía para los estudiantes. 
posibilidades de conocimiento de las carreras. y 
actividades de apoyo a estudiantes relacionados a la 
inf"ormútica y la tccnolo~ 
Pl.10 Compara cstúndarcs nacionales e 
internacionales sobre tecnología con los cstandarcs 
loca~cs y los critica. --
p 1.11 ldcnti lica organizaciones pro lcsionalcs y 
grupos que apoyan el campo de la inf"onnútica y la 
tecnología educativa. 
PI .12 Disciia un conjunto de estrategias de 
valuación y métodos que valorarún la efectividad de 
unidades instruccionales que integran computadoras y 
tecnología. 

-·~-

RESULTADOS 
P2. I Desarrolla planes para configurar 
computadoras u otros sistemas tecnológicos y equipo 
relacionado para el laboratorio, el salón de clases y 
otr~_il.l:'~glos instruccionalcs aprof,_J __ i<_lt_lo_s __ . ________ --< 

P2.2 ldenti lica y describe estrategias para apoyar el 
desarrollo de políticas de 1 a e scucla y 1 aboratorios, 
procedimientos, y prúcticas relacionadas al uso de 
computadoras u otras tecnologías. 
P2.3 Investiga, evalúa y desarrolla 
recomendaciones para la compra de software 
instruccional que apoye y mejore el currículo. 
~----------------------------; 

P2..+ - lnYestiga. evalúa y desarrolla recomendaciones 
1 

¡ ----------------~~P, __ ,_11 __ ·a ___ l_a __ c_o_m_pra de sistemas de ~c_c_·1_1c_1l_o~g<•-í_a_._ -----~ 

- 140 -



P2.5 · D isdia y recomienda procedimientos para 1 a 
organización, manejo, y seguridad del hardware y 
sortwarc. 

P2.6 Identifica estrategias para la solución de 
problemas y mantenimiento vario de configuraciones 

-~!E_bard,varc:_X_~_()_l_l'.:'.:~~-~------------ ________ _ 
P2.7 Identifica y describe paquetes de soliware para 
redes, usados para operar un sistema de red de 

Es conveniente mencionar que estos estúndares se establecen para aquellos maestros que 
quieren alcanzar una ccrtilicación en inrormútica educacional y alfabetización tecnológica 
en un contexto educatin1. 

Sin embargo. considero que todos estos requerimientos. establecidos como cstúndares, son 
excesivos para aquellos docentes que tienen la intención de iniciarse en el uso de las 
herramientas informúticas. Por lo que se trabajaní mús a detalle con estos cstúndares y se 
rescatan·1 lo mús rele\'antc para la propuesta que se hace en el punto 4.4 de este capítulo. 

•·111tcrnet, un nuevo recurso para la educación" 

En cuanto al documento "lntcrm:t. un nuevo recurso para la educación'", en él se plantea 
una serie de etapas que deberú ir cubriendo el docente para que éste integre los recursos que 
la Internet tiene disponibles a sus actividades docentes. Aún cuando el documento se refiere 
al recurso Internet. éste resulta de gran utilidad. pues la Internet, la computadora y las 
telecomunicaciones cstún muy ligados en la actualidad. 

Fn el puntll >.> Lk dicho docu1m:nto. se describen las /:'1u¡1as en la i11cor¡wraciá11 del 
rccursu /111,·r11c1 i1/ /r.1/l11io /)("dug<ígico. donde se explica lo siguiente: 

··1.a incorporación del recurso Internet al trabajo pedagógico del profesor se va logrando a 
In largo de un proceso que inn1lucra un conjunto de etapas. Atraviesa un proceso que ni 
desde el cnnocimiento de la herramienta. hacia la prúctica del uso, parad e esta manera, 
L·o111en1ar a apropiarse de ella. y asi línalmente ser capaz de innovar y recrear nuevas 
l(irmas Lk· c11sdiar y aprender haciemln uso de este recurso, integradamcnte al resto de los 
111L·dius pedagóginis"'. 

:\ enntinuación presento las etapas generales de este proceso de incorporación, 
distinguiendo IL>s logros esperados en cada una de ellas. En donde se sugiere al profesor 
L'star constantemente autoe\'aluando en qué nivel se encuentra, con el fín de promover el 
paso siguiente. También se menciona que las carnctcristicas señaladas para cada etapa 
pueden ser logradas en forma independiente, es decir. lo mús probable es que alcance 
logros en mús de una de estas etapas a la vez. 
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PRIMERA ETAPA: INICIO EN EL USO 

En esta etapa el profesor conoce y aprende a utilizar los diversos servicios de Internet y 
su potencial como recurso educativo. Es 11m·icio en el uso de estas nuevas tecnologías 
de información y comunicación, comienza a explorarlas, se interesa por comprenderlas 
e iniciar la integración de éstas a su trabajo profesional. 

------·- --·--
LOGROS 
ESPERADOS 
EN ESTE 
NIVEL 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-- ------ ---- ~----~-------------------------------< 
Envía y recibe mcns:üe a través del correo electrónico. 
Imprime mensajes de correo electrónico . 
Responde y reenvía mensaje de correo electrónico . 
Lec y guarda archivos adjuntos de mensajes electrónicos recibidos . 
Adjunta archivos de texto a sus mensajes de correo electrónico . 
Se suscribe a listas de interés. boletines y revistas electrónicas . 
Utiliza directorios y motores de búsqueda de Internet (ejemplo . 
Yahoo, altavista) para buscar información e investigar a cerca de 
un tema. 

• Crea agendas de sitios Web útiles para su trabajo (bookmarks o 
favoritos). 

• Guarda (graba) información e imúgcnes de sitios Web de su interés 
en archivos de computadora. 

1 Sf.GUNDA ETAPA' ADAPTACION 

esta etapa el profesor se siente mús cómodo con el recurso y comienza a adaptarlo e 
integrarlo a su trabajo profesional. Se encuentra en un nivel "intermedio" de aprendizaje 
y apropiación. 

1 

LOGROS Utilización del co1Tl'O electrónico y servicios asociados 

i 
ESPERADOS 

! 
EN ESTE • Comparte e intercambia información con otros profesionales a 
Nl\'EL través del correo ekctrónico. adjuntando archivos principalmente 

! de texto que se relacionan con su quehacer educativo. 

1 • Utiliza el correo electrónico para comunicarse eficiente y 
1 cfecti va mente con profesionales de su interés (departamentos 
! provinciales de educación. Universidades, organismos 1 e 
1 instituciones gubernamentales. empresas, etc.) 
1 
1 

Se suscribe y participa activ<unentc en listas de interés. Se suscribe • 
y hace uso de la in formación contenida en los boletines y revistas 
electrónicas para su desarrollo profesional. 

Utilización de la World Wide Web 
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···--------,-------------------,---,----,-------------¡ 
• Utiliza estrategias de búsqueda de información en Internet que 

hacen mús efectivas sus investigaciones, descubriendo una gran 
variedad de rucntcs y recursos útiles para su trabajo (uso de 
motores y y/o directorios de búsqueda según el tópico a investigar; 
uso de palabras clave; uso de estrategias más espccí fícas como el 
"ami ... "or .. , "not", comí llas. ele.) 

• Utiliza un centro de recursos y servicios en línea para buscar 
inf'ormrn:ión. matcriak:s educativos. etc.. que enriquezcan el 
trabajo profesional. 

• Analiza críticamente la información encontrada, y selecciona la 
mús apropiada. 

• Crea y comparte con otros colegas directorios de sitios Web útiles 
para su trabajo (bookmarks o favoritos), organizados por temas de 
interés. 

• Cita las fuentes y recursos electrónicos. 
• Graba información (texto, imúgcnes) obtenida a través de Internet 

y la utiliza para su trabajo prof"csional (incorpora a guías de 
estudio, documentos, informes, cte.). 

• Localiza y "baja" software educativos según sus intereses y 
necesidades. 

Incorporación de Internet al proceso pedagógico 

• Comienza a incorporar estos recursos c1) el trabajo con sus 
alumnos. 

• Ensciia a sus alumnos el uso búsico del correo electrónico, les 
provee la posibilidad de uso a través de su cuenta personal (hasta 
que tengan su cuenta de correo propia). 

• Ensci'ia a sus alumnos las normas búsicas para el correcto uso de 
las tecnologías de la información y comunicación (normas o 
políticas de uso del establecimiento o curso). 

• Utiliza e 1 e orreo e lcctrónico e omo un m cdio para c oncctar a sus 
alumnos con alumnos de otras escuelas o liceos nacionales y 
extranjeros.para trabajar e iertos temas el el currículum, p roycctos 
de tipo colaborativo. de estudio, de intercambio de información, 
etc.). 

• Ensciia a sus alumnos estrategias básicas de navegación y 
búsqueda de paginas Web. 

• Estimula a sus alumnos a usar la pagina Web para buscar 
~--------~-información que apoye sus proyectos de investigación y de estudio. 

l
r-;l'ERCERA: APROPIACION ------------------------j 

~ En esta etapa el profesor ha tksarrollado adecuadamente sus habilidades de uso eficiente 
¡ ~Ji:_ il"!:~_l)l:i11cJE~Jc:;_1·~~t1r~~s_0._c_l1_g_~_i:!.!_el,_!()_S ha utilizado para ª12QY~i_:_~~1lnü~J~.1~!"csional 
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general, y ahora los integra como un recurso pedagógico mús en el trabajo con sus 
alumnos. Se podría decir que cstú en un nivel "avanzado". 

LOGROS Incorporación ele Internet al proceso pedagógico como recurso ele 
ESPERADOS acceso a información e investigación. 
EN ESTE 
NIVEL • Estimula a sus alumnos a utilizar los serv1c1os Internet (correo 

electrónico, Web, listas de interés, boletines electrónicos, cte.) para 
acceder a fuentes de información que apoyen sus trabajos y 
proyectos ese o lares. 

• Desarrolla en sus alumnos las habilidades de analizar críticamente 
la información encontrada y seleccionar la mús apropiada a sus 
necesidades. 

• Estimula a sus alumnos a navegar por sitios \Vcb que les permitan 
conocer t cnuíticas y lugares q uc s cría imposible de a cccdcr si no 
fuera por Internet (fuentes originales y actualizadas de información, 
viajes virtuales, recorridos por estaciones espaciales. simulaciones 
y experimentos, etc.). 

• Ensciia a sus alumnos a grabar información (texto, imúgcncs) 
obtenidas a t ra\·és de i ntcrnct, para incorporarlas a sus trabajos e 
in formes. 

• Ensciia a sus alumnos a suscribirse; hacer uso de la información 
contenida en boletines y revistas electrónicas que refuercen temas 
de estudio. 

Comunicación 
~--------------------------------------------

• Estimula a sus alumnos a participar en p roycctos e olaborativos a 
distancia, con otros niiios y jóvenes del mundo. Ensciia los 
beneficios de intercambiar conocimientos y experiencias. 

• Promueve el uso de correo electrónico como un medio para 
contactar a sus alumnos con profesionales, instituciones nacionales 
y extranjeras, cte., que apoyen trabajos de investigación o proyectos 
escolares. 

• Ensciia a sus alumnos a suscribirse y a participar en listas de 
interés, que refuercen temas de estudio. 

• Promueven en sus alumnos el uso ético y legal de estas nuevas 
tecnologías, estimulando un comportamiento respetuoso hacia sus 
pares, comunidad local. nacional e internacional. 

• Ensciia a sus alumnos a publicar información en Internet (a través 
del correo clcctrónirn, listas de interés, púginas \Vcb), considerando 
normas generales de comportamiento en la red; adcmús de 
estimular el desarrollo de proyectos de calidad, ya que éstos podrún 
ser conocidos por una gran cantidad de personas del propio país y 
del mundo. 

-----------'--------------------------------------------~ 
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¡cuARTA ETAPA: INNOVACION 

'i' En~Sta-ctapa el pro f'csor se encuentra 111uy có111odo en el uso ele estas nuevas 
tecnologías. Las ha incorporado íntcgra111entc a su trabajo pedagógico con sus alu111nos, 
enriqucciemlo continua111cntc su desarrollo prof'csional. 1-Ia alcanzado un nivel de 

i experiencia que le permite innovar y recrear su prúctica profesional con el fin de 
i alcanzar mejoras en la calidad de los aprendizajes ele sus alu111nos. 

\......__ ·----" --~---·----·-------------------------------1 ¡ LOGROS 1 ncorporaciíin ele 1 ntcrnet al proceso peclagúgico como recurso ele 
1 ESPERADOS acceso a la información e investigación 
1 EN ESTE 
1 NIVEL 
1 
1 

~·----------------------------------------i 
• Promueve el uso de Internet como recurso de acceso de 

in f'or111ación e i nvestigación. Es i ncorporaclo e 01110 un recurso de 
infor111ación mús (adc111ús ele la biblioteca, revistas, periódicos, 
ele.) en todos los proyectos de estudio e investigación que realizan 
sus alu111nos. 

• Busca constantemente recursos pedagógicos (111ateriales didúcticos, 
plani licaciones curriculares, sistc111as de evaluación, sofiwarc 
educativo, etc.) que permitan actualizar su repertorio 111ctodológico 
y prúctica pedagógica general. 

---------- ---- ---- - -·-- ----·-------------------------! 
Comu 11 kaciím 

----------------------------------------------! 
• Participa frecuentemente con sus alu111nos en proyectos 

colaborativos a distancia con escuelas o liceos e instituciones de su 
comunidad local, nacional y extranjera. 

• Crea sus propias listas de interés para conducir discusiones y 
trabajos grupales que enriquezcan el currículu111. 

Promueve el uso de Internet como un espacio de diúlogo permanente y 
de creación de comK~~~~nto comp_a_r_ti_d_o_. ____________ --j 

Pu hlicación 

• Promueve el uso ele Internet como un recurso ele publicación, que 
pcr111itc dar a conocer a gran cantidad de personas estudios, 
proyectos y actividades escolares. 

• Publica individual y colaborativamentc en Internet. 
Disc1ia y elabora producciones 111ulti111cclialcs haciendo uso ele los 
recursos de Internet (púginas Web, presentaciones electrónicas, 
creación de animaciones, ,·ideos; utilizando software "bajado" de 
Internet. cte.). 
------~-----~--------------------------1 

Evaluación del proceso clc incorporación 
--------~------·--------------------------------1 

• Constantemente evalúa el proceso de incorporación de los recursos 
de Internet a su trabajo pedagógico con alumnos. 

• Conduce investigaciones y guía a otros en el estudio y evaluación 
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de Jos recursos de inf'ormación que provee Internet como soporte 
para el currículu111 escolar. 

• Evalúa y reco111ienda software, sitios Web, recurso en línea, etc., a 
sus alu111nos y otros profesionales (profosores, directores, 
supervisores, etc.). 

• Dise1ia y e111plea políticas y procedimientos de uso de Internet que 
favorecen un uso apropiado, seguro y enriquecedor para los 
alumnos y co111unidad escolar general. 

• Ense1ia a sus alu111nos ajisi.:_iiar ~,elaborar púg~·i_n_a_s_\_V_e_b_. ____ ~ 

En este docu111ento las etapas descritas ser refieren co1110 ya se había 111encionado, al uso de 
Internet y su i ntcgración e omo un r ccurso p cdagógico m ús. Peros e o !vida de u na e lapa 
previa, en la que el 111aeslro antes de conocer el Internet y sus posibilidades, debe conocer y 
saber utilizar la computadora. para poder dcter111inar los alcances que puede lograr con ella 
y entonces sí. agregar Internet como uno de los potenciales que ofrecen las computadoras 
en combinación con las 1eleco111unicacio11cs. 

En el siguiente punto de este capítulo, haré un anúlisis de estos dos documentos que tiene 
que ver directamente con la formación de docentes en el uso de las herramientas 
in formúticas. las telecomunicaciones, las posibilidades de Ja Internet, Jos aspectos 
pedagógicos y la manera en que se puede ir armando un modelo que sea lo su fícientementc 
atractivo para que los prof'csores se interesen en aprender y usar las computadoras, logre 
mantener el interés a Jo largo de su formación y les proporcione los elementos necesarios 
para que ellos mismos se vayan dando cuenta de las posibilidades que la tecnología ofrece 
co1110 un recurso de grandes alcances, para que puedan de forma 111lf11ra/ ir aprendiendo e 
integrando estas herramientas en el desarrollo de su actividad docente, y se logre en la 
medida de lo posible alcanzar el ideal de lo que seria un prof'esor que domina estas 
herramientas. con el fin de lograr mejoras sustanciales en proceso enseñanza aprendizaje. 

4.4 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Recordando todo lo que se ha expuesto a Jo largo del presente capítulo, he 10111ado en 
cuenta,. arios factores.que en su conjunto, 111 e dan 1 abase para ror111ular u na propuesta 
concreta que dé respuesta a una pregunta que resulta runda111ental: ¿Có1110 formar a los 
docentes en el uso de las herramientas de la inf'ormútica y de las telecomunicaciones? 

Como ya he 111 encionado, en el e aso del ISTE (Internacional S ociety for T echnology in 
Education) y de los requerimientos para un pro!Csor, se habla de los requisitos que deben 
cumplir. y los resultados que se espera obtener en cada una de las etapas, pero, al igual que 
la mayoría de los cstúndarcs, éstos nunca dicen qué hacer para que se logren dichos 
resultados o se cumplan cada una de las etapas. 
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En lo que se refiere al documento chileno, en que se indica los pasos para integrar Internet a 
la educación, sucede algo similar, es decir, se dice qué se necesita y qué se espera en cada 
una de las etapas, pero no hay propuestas de cómo lograrlo. 

Es por esto que el presente trabajo resulta relevante, puesto que se harú una propuesta 
acerca de cómo lograr que los docentes logren iniciar satisfactoriamente su formación, para 
mús tarde trabajar sobre la forma en que esos mismos prof'csores realmente aprendan, 
logren y mantengan el interés en seguir aprendiendo y al final puedan hacer uso inteligente 
y electivo de las herramientas de la informática y las telecomunicaciones para integrarla a 
su actividad docente. 

Dentro de los muchos factores que deben ser integrados se tiene principalmente que: 

• Recurrir a la natural tendencia del ser humano para seguir aprendiendo, a la ética 
personal y a la responsabilidad de actualizarse y formarse en lo que en la actualidad 
se ha llamado aprendizaje para toda la vida. 

• Aplicar medidas que hagan notar la motivación natural, que traen los adultos, que 
en este caso es un deseo de aprender cosas nuevas, estimulado fuertemente por la 
necesidad de aprender, principalmente para resolver problemas relacionados con su 
actividad profesional, personal y docente. 

• Proponer un proyecto eje que logre reunir a un grupo de profesores, los cuales no 
necesariamente deben ser del mismo campo o úrea. 

• Seguir en la medida de lo posible los principios del trabajo cooperativo. Haciendo 
especial énfasis en los siguientes puntos: 

1. La comunicación y la interacción 
2. Actitud ética: clave en el trabajo cooperativo 
3. Estrategias de planificación y organización: tareas individual y colectiva 

• Atender a los puntos que fundamentan el aprendizaje de los adultos según la nueva 
definición de andragogía, en los que se enfatizan los siguientes: 

1. los adultos necesitan ser (y estar) involucrados en la planificación y 
evaluación de su instrucción. 

2. la experiencia (incluyendo los errores) proporciona la base para fas 
actividades de aprendiz;~je. 

3. los adultos estún mús interesados en aprender "cosas" (temas) que tengan 
relevancia inmediata en su trabajo o vida personal. 

De esta manera se estarú asegurando, según el modelo que planteo más adelante, que los 
docentes estarán motivados, comprometidos y dispuestos a aprender. 
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El modelo tiene varios objetivos: por una parte, intenta describir brevemente, la tendencia 
de los proresorcs respecto al uso de los recursos didüctieos que utilizan con mayor 
frecuencia y la rorma en que se podrían complcmentar si se utilizan los recursos 
informúticos: por otro lado se destaca al forma en que los profesores pueden aprender a 
utilizar esta tecnología y los puntos importantes a considerar para lograr una formación 
sólida que focilite su uso y aproveche las ventajas que ésta ofrece: 

1) En un primer esquema se hace una introducción y se da una breve explicación de cómo 
la tecnología puede ser aprovechada para complemcntar los recursos tradicionalmente 
utilizados. A demús. cómo dicha t ccnología forma parte de un nuevo esquema en 1 a que 
participa como recurso didúctico extra, que para nada tienden a sustituir a los ya utilizados 
(figura 4.4. I ). 

2) En un esquema posterior se hace una descripción müs detallada de lo que es la tecnología 
de la iníormútica y de las telecomunicaciones, qué es lo que se tiene que presentar a los 
profesores para que éstos, se sientan atraídos y se consiga de ellos la participación activa. 
En este esquema se presenta una serie de "temas" que deben ser tratados antes de pretender 
que el profesor haga uso de las computadoras y la tecnología asociada a ellas (figura 4.4.2). 

Estos temas. de acuerdo al modelo que propongo. muestran los puntos que se consideran de 
interés para los profesores y que scrún el punto de partida para que el docente realmente 
comience a conocer las herramientas inrormúticas, qué se puede hacer con ellas, cuúles son 
sus alcances. y sobn: todo el uso pedagógico que se les puede dar para aplicarlas en el 
mejoramiento de los procesos de enseiianza y aprendizaje: ademús de contribuir a l'acilitar 
la acti\'idad docente. Permiten a su \'ez. explorar nuevas formas de aprendizaje, en 
ambientes de inf'órnrnción que se \'en enriquecidos con los temas de mús actualidad y la 
posible comunicación con el mundo: facilitando así, la formación redes académicas, y 
entornos \'irtuales de aprendizaje que potencian la capacidad del ser humano. 

3) En el esquema de la figura 4.4.3. queda representada la propuesta. En éste se definen 5 
.fitscs que deben ser consideradas en la formación de los docentes respecto al uso de las 
herramientas telcmúticas. El modelo considera de manera importante la inclusión de los 
puntos manejados en los temas de motivación, andragogía y el trabajo cooperativo. 
Asimismo se maneja como punto central el desarrollo de un proyecto cic que debe ser de 
interés común del grupo de docentes que se pretende formar. De este proyecto se espera 
obtener un ¡wocht<'IO o procluc/os, resultado del trabajo conjunto de los docentes. a lo largo 
de su proceso formativo, y en el cual se cstarú aplicando de manera continua el 
conocimiento y las habilidades adquiridas en cada una de lasJitscs. 

Es importante mencionar que el modelo fue pensado para que pueda ser utilizado por todo 
aquel docente o grupo de docentes que pretendan su formación en el uso de la tecnología 
inrormútica, indcpcmlientcmentc del nivel de conocimientos que posean. Pues en dicho 
modelo se establece un proceso de formación continua que se va desarrollando según el 
interés y el grado de aprendizaje que quiera alcanzar el profesor. 

- 148 -



PROCESO DE 
ADOPCIÓN 
tiRADUAl. 

COM l'lJTA DOR1\ 

GIS 
Y PIZARRÓN 

PR< JCl'.SO DE 
..\Dlll'Cl(lN 
NATllRAL 

HACIA NUEVOS 
Ml2TODOS Y 

MENTALIDAD Dio 
TRABAJO l::N 

GRUPO 

D PROCESO DE 
ADOPCIÓN 
GRADUAL 

"tecnología: recursos, material didático 

TEXTOS 

IN FOIUvli\CIÓN 

~latl'rial propio 
~·latcrial :-;1.:kn:io11ado 

!\aneo~ de informal'iún digital 
1 kntn, del -.alú11 hll'llll' .... n .. ·mota~ 

[ ()OCLNTF 

:-.laterial prnpin 
7vlat1..•rial ~1..·k·1.:donado 

Salún de l'lase llihlinteea 

Recursos didácticos tradicionales 

D 
l\·I i°'.TODOS 
RECURSOS 

TRADICIONALES 

TELECOMUNICACIONES 

EQUIPO 
VISUAL 

PROCESO DE 
ADOPCIÓN 
NATURAL 

Figura 4.4. J l:.!u¡11e11w de Jos recursos didácticos empleados por los docentes 

- 149 -



Manejo de información digital Procesadores de texto y 
Documclllos l ITIVI L 
Prescntnc iones e lcctrón icas 

Modos de exploración en ambientes 
de Información digital (formatos) 

Selección de contenidos e 
Integración de medios digitales 

Uso, evaluación y aplicación de 
soliware educativo 

Posibilidad de disc11ar y 
desarrollar material (didúctico) 
propio 

COMPUTA DORA 

Qué es? 

Cómo func iuna'! 

Cúmo SL' c.:oth.'l'lan 

para tl>nnar redes 
locales (internas) 

;,Cú1110 puc·Lk a~ tillar a 
mejorar el proce\o de 
.... ~nscfhtn/a aprl'IH.li1ajc'.1 
(usos pcdagúgicos) 

i\·lodos de• n>1m111ic<Kiún 

Intercambio de i11fi.>rn1aciún digital 

Navcgadores de Internet 

Con111nidad1:s de aprendizaje 
y antbicntes \'irluales 

TELECOMUNICACIONES 

(síncrona y asíncrona) 

Qu<.! son'.' 

Cúmo funcionan'! 

Para quC "ir\ cn'.l 

Cúmo inten ienen para 
formar redes de úrea 
amplia ( lntl'rnet) 

;,Cún10 pueden ayudar a 
mejorar el proceso dc 
ensdia111a aprendizaje'! 
(usos pcdagúgicns) 

Trans!Crencia y recuperación 
de archivos en tiempo real 

Métodos de búsqueda de 
información 

Trabajo colaborativo y trabtlio 
cooperativo 

Figura 4.4.2 Co11ocer la tec110/ogía, usos y posibilidades 

- 150 -



J? ~I O T 1 \' A C 1 O N 

---v---( 1) ( 11) 1 ( 111) 1 (IV) 
· co:-;on,111·:~\··-ri>-1)1~ 1.,\i'c ¡--;,·1-ónos 1~E (·ml1-\lcú:·l6\- ··-· ¡ 1~x11i1ú[\cú~ i>I~ -- ¡ ELú1T.>iúc101' nE ________ _ 

--~l·_:l_.ECTRO'.\IC.\. I'.\TER'.\ET 1 COi\ll"\IC\CIO'.\ RE:'IIOT..\ · llOCli:\fE\TOS DIGITALES 
Talleres_: 1~1úJult>s Je ca¡x1citacit"1n 1 .\sc, .. ria : "~gui1;1icntll pcN111ali1aJ" i ( iuía en d 'ksarrolln <.k '11:ti1 iJaJcs i '.\plicac'.ún Je técnicas Jd Diseño 
lle\Cubnmrcnt" Je la l'C 1 : Je grur<' j J"ccntcs '· 111,truccrnnal 
l·amiliari/~11.:ilin L'llll la f'( · j ( ·\,mun~ca1..-~\:1n l'll t~1..·mpn rL'~_tl . ; S~siones J.e 'º'. . . l l!11~·rt1.:\tt.'. 

¡ l \1111L1111l";11:111J1 en trcmplls J"t111t"' : \ 1Jellellnlcrencra Je "cntnrtll Paginas\\ cb 
____ iJ.iti__hci~ic_l_'_JI.'._ l 11_t.:_n1c_t_ _____ _ Curslls en linea \latería! JiJ;ictiw multimedia 

T R A B A .J O C O O I' E R A T V O I' R O Y E C T O E .1 E 
·1:.~r~~r~,;~;; ¡;~rsz,~;¡-- -

Experiencia grupal 
j P~~,:1..·l"11l 1..·omlm 1..h:linil'.i1'111 JL' tJr~;.is 
1 Frl\ ío: r1..·..:upl.'.Lh.:iún JL" infnrmat..:iún 

l 
l·_1,r111~1..., lk L'l'.n.1p.1rtir rL'n1r:-.1l;-. 

( líUro:-. : .IL'l..'lllll 

~ --· -- - . 

Pro: e.:11" colab"rati1 '''a Jistancia 
Búsqueda : sclú·ci1.1n Je Jatos 
Rcuni11J1" 1 irtualcs 
""lu.:i<"•n Je problema, 

l 1cneraciún Je prllductos 
.-\plical'.'i1'1n: L'\ alu:.u:iún Jcl material 
Je"1m1llaJt> 
l'ublica.:it"in Je Jo.:umentlls 

I_ntcgrn~·!ún Jcl doccnh: en ~u rr11pia 1
1 Constn1:~·il.lll Jd rrorill CllllOL'imicnlP \ktoJo~ ~11..·ti\11..; Je aprcndi/.ajc 

l<1rmac1l111 l'n1:l'i..\.:tl'll pt.:TSllllal lntl'r~hx1t1n l'llll parl:'s: l'olcgas 
\lanej11 Je temas Je relc1 an.:ia en el \ 11rnksi"nali1acit"1n ReJcs ;1caJ~111icas 
trabaJo: la 1 ida personal : l'rllhk111ati1a.:i.-111 Je! aprc11Ji1aje ,\mhicnte' 1 irtuaks Je aprendinjc 

~0-~--_____L'"""""="~ --- -- _ j"';"'""'"''"';dJ,JJ"''"" __ - '""'"""""";""""' ----Ó--
1 LS ANDRAGOGIA /APRENDIZA.JE ADULTO ¿j 

Conocimiento útil 
Aprendizaje e:\pcricncial 
Funcionamiento psicológico 
i\plicaci.in Inmediata 

L- ------------------------------·------------- ------ ---------------------------------------.,--·-·--

(V) 
A u To No M í A y ET 1 e 1 DAD E N LA A p L IC A e io N ·f EL E M Á TI e A 

---------------------·-· ------------- -------l 
Apropiación y uso inteligente Je la tecnol~ia. inm11aciún / lloccntc autónomo y autoJirigiJo 

Figura 4.4.3 Fases para la for111t1ciá11 de tlocel/fes en el ámbito tle fu tec110/ogía i11for111titic11 

151 



Como se puede observar, el modelo propone 5 fases: 

1 ) La primern de ellas dedicada al conocimiento del equipo que se pretende utilice el 
profesor en su prúctica docente. Esta primera f'ase es esencial, pues en ella el docente se 
liimiliariza con el equipo que va a trabajar, aprende a distinguir uno de otro y a caracterizar 
sus posibilidades para el manejo de los recursos inf'onrníticos. Así, es capaz de dcíinir sus 
alcances y limitaciones. Conoce cómo se origina la información digital y como puede ser 
organizada en un ambiente de computadora, aprende el lenguaje común en el medio 
inf'ormútico. Experimenta su primer contacto con las computadoras, y adquiere las 
habilidades búsicas para entender el porqué de la interconexión de las computadoras y la 
formación de n:d...:s para compartir recursos. 

Como se obse1'\'a el factor principal a considerar en cada una de las fases, es la motivación, 
que da la pauta para enla1ar a las siguientes etapas. De igual forma. y para asegurar que se 
mantenga el interés de grupo y la 111otfraciá11 vaya en aumento, la integración de los 
principios de la a11tlragogí<1 resultan f'undamentalcs. pues de esta manera el docente 
comicn1a a i11\'olucrarse con el proceso de su aprendizaje. y también podrú verificar que lo 
que ha aprendido realmente le es de utilidad y tiene aplicación inmediata. Esto le permitir{¡ 
resolver \'arios de los problemas que esperaba resolver y con ello se refuerza la motivación 
y el interés de seguir aprendiendo. 

11 ) En la siguiente fase. se hace rcfCrencia a los Modos de co1111111icació11 elcctró11ica. 
Pues una vez que el docente conoce la computadora, y ha dado sus primeros pasos para 
utilizarla por sí sola. ahora es tiempo de que conozca el potencial que brinda una vez que se 
ha constituido una interconexión de las mismas, pero esta vez a nivel de grandes redes y 
que en su conjunto darún como resultado a la Internet. En esta fase es capaz de explorar por 
sí solo, y en caso necesario con la ayuda del .fur11111dor como guia en sus actividad es de 
aprendizaje. el potencial de la red de redes y los diversos modos de comunicación que se 
pueden lograr con el la. 

Es en este punto que se darú forma a la propuesta de un proyecto de interés común y que 
mantenga la moti \'ación q uc se ha logrado infundir. Pues como punto central que provoca 
el trabajo en grupo. también se estará manejando el desarrollo de un producto o productos 
que alcntarún a seguir aprendiendo y aplicando lo aprendido a medida que se avanza en su 
proceso de l'órmación. Es importante distinguir que el trabajo de grupo deben'1 contemplar 
los principios del tralu~jo cooperatfro. 

111 ) Como rcsu ltado ele lo aprendido en la etapa anterior, los docentes estanín ahora en 
posibilidad de aplicarlo, estableciendo sesiones de comunicación remota, explorando los 
alcances de la transferencia y recuperación de información digital, sesiones de voz y la 
videoconferencia de escritorio. 

l'.sta fose darú como resultado que el prolCsor se sienta seguro y con la confianza suficiente 
para comenzar a utilizar el recurso como un elemento que es susceptible de conocer mús a 
fondo y de aprovechar el mundo de in formación y de recursos de comunicación que cstún a 
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su disposición. para ser aplicados en los distintos úmbitos de su vida personal y profesional. 
Esto por supuesto representa una gran ventaja, pues entonces se puede notar que ya existe 
una motivación extra. reforzada por la confianza que se ha adquirido en el manejo del 
recurso. 

VI ) En una cuarta fase. se podrú integrar todo lo aprendido al úmbito escolar y sólo hasta 
entonces cslarú en posibilidad de hacer un u so pedagógico el e 1a1 ecnología. Para 1 ograr 
esto. es hora de introducir los elementos que deben ser lomados en cuanta en el diseño y 
desarrollo de material educativo utilizando la tecnología - el diseño inslruccional -. 
Conocen la manera de elaborar material didúctico uti 1 izando hipertexto y la forma de 
integrar diversos medios digitales. 

Asimismo. una vez que se ha adquirido suficiente confianza en los medios de comunicación 
clectrónica, se podrú dar inicio a la experiencias de tipo grupal y uno a uno. para formar 
grupos de trabajo que puedan trabajar en ambientes \'Írtuales. utilizando las herramientas 
que o f'recc la red Internet. Se eslarú entonces en la posibilidad de f'ormar redes académicas 
y ambientes virtuales de aprendizaje. De la misma manera. el docente se darú cuenta que en 
este punto. cstú en la posibilidad de seguir los tan afamados cursos a distancia, que por si 
mismos representan un gran problema para aquellos que no han alcanzado llegar a este 
nivel de conocimientos. 

V ) En una quinta y última etapa. los docentes habrún adquirido un nivel de conocimientos 
y habilidades que les permitirú desarrollarse de manera autónoma. para el mejor 
apro\'cchamiento de los recursos de la informútica y de las telecomunicaciones aplicadas a 
la educación. Su acti,·idad docente se veró beneficiada y estarú en posibilidad de interactuar 
con grupos de académicos y de estudiantes. Estarú también en condiciones de incluir como 
l'actor importante la formación de valores respecto al uso de estas tecnologías. harú énf'asis 
en la ética personal y de grupo para apro\'echar de manera legal los recursos telemúticos. 

En este ni,·el. el docente también estarú en condiciones de establecer criterios de selección 
de material, de evaluación. y desarrollo que contribuyan a la aplicación que mejor 
convenga a los fines educativos. De igual forma se desatarún mecanismos que contribuyan 
a la búsqueda de un mayor y n11.:jor aprendizaje que se volverú un ciclo para el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. 

Como parte importante del modelo propuesto, he estado trabajando en el diseño de cinco 
módulos de capacitación que se pueden manejar para la formación de los docentes. Estos 
módulos son los siguientes: 

1. Taller de computadoras personales y redes locales (modalidad presencial). 
2. Adquisición de habilidades para el manejo de herramientas de comunicación 

electrónica (modal id ad presencial). 
3. Aplicación de las herramientas de comunicación electrónica (modalidad a distancia) 
4. Elaboración de documentos HTM L (modalidad presencial). 
5. Elaboración de presentaciones electrónicas 
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En estos dos últimos módulos. se hace rcf"crcncia a una serie de documentos relacionados 
con el diseño instruccional basado en la Web. que sirven de guía para el diseño. elaboración 
y evaluación de material didáctico utilizando recursos telemáticos. 

La descripción dctallada de cstos módulos. sc darü en el siguiente capítulo, en el que se 
anal iza un cstudio de caso. cn la FES lztaeala con un grupo de ocho profesores de la carrera 
de odontología. 

Consídcro que con todos cstos dcmentos. es posiblc de acuerdo a la propuesta que hago. 
que cl doccntc: a) se sienta motivado a utilizar los recursos informáticos, b) logre sentir 
confianza cn sí mismo. e) utilice y aplique los recursos en el medio de la educación. y 
d) proponga nucvas formas de construir conocimiento. Esto queda representado de manera 
más concrcta en el modelo que se presenta a continuación: 

i\hidulo'.' de 
capacitth.:iún 
• Prc~cn¡:ial 
• A d1sta111.:ia 
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TRABAJO COOPERATIVO 
PROYECTO COMLJN I F.IF 

Scg.uimil.'ntll 

·Toma de 
decisiones 

·Autónomo 

-----------------------------J 

Discr1o lns1ruccio11nl 
Basado en Ja \\'ch 

ÁMBITO 
EDUCATIVO >., .. ,~·;, ·,:, 

l lso pcd:.1gúg.ico 
1..k ll1s n:curst )S 
tclcnHiticos 

DOCENTE 
FORMADO 

.figum 4.4.4 Modelo pam laf<Jr111ació11 de docentes eu el ámbito de la Telemática 
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Por último, no hay que olvidar que el seguimiento en la formación del docente y una 
asesoría constante a la que el profesor tenga acceso durante el proceso de formación, son de 
suma importancia, pues es inevitable que en el camino enfrenten una serie de obstáculos 
que hay que ir venciendo, y que sin la ayuda de un guía que esté dispuesto a brindar la 
asesoría y ayuda necesarias para solventar los problemas que se presenten, es posible que 
los docentes abandonen la intención de seguir adelante. 

Este tipo de asesorías y guía en la l'ormación de los docentes, se facilita una vez que ellos 
han adquirido la experiencia suliciente para poder establecer comunicación utilizando las 
redes telemúticas. que como ya se habrú detectado eliminan las barreras de tiempo y 
distancia. permitiendo una comunicación constante y efectiva para el intercambio de 
información y las relaciones humanas. 

Por otra parte, la propuesta pedagógica aquí planteada, independientemente de los 
mecanismos de comunicación remota, incluye una serie de reuniones y/ o seminarios que 
racilitcn la relación interpersonal, y la discusión del material pertinente para el diseño, 
elaboración, desarrollo y evaluación del material que se esté trabajando, y que se constituirú 
como el producto final que los profesores deberán entregar al linal de los módulos de 
capacitación que constituyen de su proceso de formación. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO DE CASO: LA FES IZTACALA 

5.1 APLICACIÓN DEL MODELO 

La formación docente en el úmbito de la tecnología informútica siempre rcprcsentarú un 
gran reto para todo aquel entusiasta de la aplicación de la tecnología en la educación. Es 
por esta ra/Ón que la aplicación de un modelo representa uno de los principales objcti\'os a 
la hora de \'Crilicar si éste realmente runcinna. Para ello debe haber un largo período de 
trabajo. qt1L' nos pcrmitirú ir aplicando a dL'tallc cada una de las 1;1scs prnpucstas y \'Crilicar 
que se cumplan. para poder dar paso a las siguicn!L's etapas. l'.I trabajo que se expone en 
este capítulo. es el rcsultadn de un trabajo que se ha rcalin1do con un grupo de prorcsorcs 
de la carrera de C"iru.iano Dentista de la ITS 17.T;\('L;\. a partir de octubre de 2001. Con 
este grupos eh an aplicado u nas cric e stratcgias y 111 ctodologías q uc nos ha p crmitido ir 
desarrollando el modelo propuesto para la formación de docentes en el úmbito de la 
tecnología inli1rmútica. l'ucs es a partir de las experiencias. la con\'i\'cncia. la exploración y 
la idcntilicacit'in de sus inquictudL·s y necesidades en este campo. que he podido reunir el 
nWlCria( )' las l'\ idcm·ias qt1L' rundamcntan gran parte de Ja pl"llpUCSta. 

()e la misma l(11rna. cslti me ha IKTmitido ir dclinicndo estrategias de trabajo, hacer ajustes, 
y nue\ as propuestas que en su conjunto me ruc guiando en la construcción de un trabajo 
que diera rcspucst;1 a una prnblcmútica que se percibe simple, y que tal \'C/, por esa 
simplicidad se ha dejado de lado. alca111ando con esto un ni\'CI de grandes dimensiones. Es 
;1quí donde co111ic111a e \'islumbrarsc la importancia de la actividad que he \'cnido 
r..:ali/allllo. y quL' hasta ahora puedo decir ha \'alido la pena: pues el tener los primeros 
resultados y que éstos den C\'idcncia de que se pueden integrar li1\·orablcmentc a los 
docentes para que miren de modo positi,·o a los recursos inlonnúticos y se convenzan por si 
mismos que éstos ofrecen 'en tajas para facilitar el trabajo docente, la clari licación de 
contenidos. y posibilidades de comunicación de gran alcance. 

Tengo la lirme idea de que los docentes pueden llegar a interesarse en el uso de la 
tecnología para aplicarla en la educación. si éstos son bien orientados en cuanto a las 
'L'nlajas que se pueden obtener de la misma. 

J·:stoy seguro también. que para lograr una buena lormación en el uso de herramientas 
inl{_rnnúticas y tckmúticas. se pueden plantear estrategias en las que la capacitación de los 
docentes se presente como una act i \'idad sin comp 1 icac:ioncs. proporcionándoles los medios 
búsicos necesarios para que desarrollen esta actividad. 

Para ello habrún de estructurarse formas de capacitación acordes a las poblaciones 
específicas, tomando en cuenta su formación, sus intereses particulares, y generando 
actividades de aprendizaje que les resulten atractivas, útiles y que motiven la generación de 
ideas propias en cuanto al potencial y al uso que se puede dar al empico de esta tecnología; 
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ideas que 111ús tarde los llevarán a la aplicación personalizada y dirigida a otros grupos de 
docentes y de alumnos. con los cuales tcndrún la posibilidad de una integración paulatina 
mús estrecha y que logre generar a su vez grupos de interacción alternos a los que se dan 
en el aula. 

Esto ülti1110 se vislumbra como un enorme potencial que puede facilitar ambientes 
enriquecidos con fuentes de infor111ación y recursos audiovisuales e interactivos que 
promuevan el interés en la búsqueda y construcción de conocimiento, logrando con esto la 
mejora continua del proceso de cnsef'lanza aprendizaje. 

5. 1.1 ANTECEDENTES 

El surgimiento de la idea de la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación se 
remonta al mio de 1994. época en que el maestro .losé Tolosa (profesor de carrera de la 
E.N.E.P. lztacala 74

) concluía con uno de los proyectos iniciales en el en el entonces llamado 
Departamento de Ensc1ianza del Centro de lnstrumcntos75 de la UNAM, y que se referían 
a estos temas. en este caso el producto linal fue un software educativo para el úrea de 
Odontología. llamado USEDENTAL. Para entonces uno de los desarrolladores del 
soliware del USEDENTAL. con quien trabajó el maestro Tolosa. sugirió una siguiente rase 
para el desarrollo de material educativo en el que pudiera utilizarse el hipertexto, término 
que comenzó a tomar J'uerza a partir de la década de los <JO en el úrea de la lnf'ormútica. 

Esta propuesta motivó al maestro Tolosa para continuar la búsqueda de la aplicación del 
hipertexto en el úrea de la Odontología. específicamente en el Módulo de Instrumentación y 
Laboratorios. donde actualmente es profesor. Af'los mús tarde ( cspecí licamentc en octubre 
de 2000) esta inquidud trae como consecuencia una solicitud formal del 111aestro Tolosa al 
Centro de Instrumentos. para realizar su estancia sabútica. espccí licamente en la Unidad de 
Cognición. Cibernética y Aprendizaje de las Ciencias. desarrollando actividades que 
l':.1\'orecieran su formación en el uso y aplicación de los recursos telemúticos para la 
educación. Formación que tendría como objetivo principal, el desarrollo de material 
educativo basado en hipertexto, que fuera de utilidad en la asignatura del Módulo de 
Instrumentación y Laboratorios de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES lztacala. 

Por esa misma fecha (septiembre - octubre de 2000), me integro a lo que entonces era el 
1.aboratorio de Cognición. Cibernética y Aprendizaje de las Ciencias con el proyecto 
"Incorporación de Nuevas Tecnologías en la Educación", mismo que tendría mucha 
coincidencia con la idea inicial y las expectativas del maestro Tolosa. Esto último, trae 
como consecuencia. la e onlormación de un primer equipo de trabajo, que se dedicaría a 
partir de entonces al trabajo de investigación en estos temas, pero sobre todo a la fonnación 
en el uso de la computadora para su posible aplicación en la educación. 

~·I 1\i.:luulmL'lllL" F:h.·ult:1d de L:-.tud10 .... Supcnon:'.'> lttal.'al:i. 1 JNA~I 
-" :\1,:111:1lml'lllL' ( 'cntrn dL' ( 'icnrrns Ap1tL·ad;.1s ) lk~:irrnllo TCl'llológico ( Cl 'AIJET), UN A~t 
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Como este primer equipo de trabajo compartía la misma inquietud para incursionar en esta 
úrea, hubo la necesidad de hacer una búsqueda y una selección de bibliografía, cursos y 
materiales relacionados con el uso de las computadoras. las telecomunicaciones y la 
multimedia aplicada a la educación. Logrado esto, la siguiente etapa consistió en una 
capacitación intensiva acerca de temas tales como el hipertexto, la multimedia y el uso de 
herramientas de comunicación electrónicas, que nos permitieran tener una visión general y 
un panorama suficiente para lograr una formación mús completa en este campo. 

Al mismo tiempo que se daba el proceso Je formación de este grupo inicial, se iba 
desarrollando la primera versión de lo que mús tarde conformaría un Manual de Prúcticas 
Multimedia. planteado al inicio del proyecto. 

Paralelamente a esta actividad. cabe destacar que el equipo de trabajo recientemente 
formado. estuvo realizando una labor de sensibilización y motivación para la aplicación de 
estas herramientas en la educación, con el grupo de profesores del Modulo de 
Instrumentación de la carrera de cirujano Dentista de la FES lztacala. Este trabajo consistió 
en mostrar y explicar a los profesores las ventajas y beneficios de aplicar este tipo de 
material con los alumnos. El material que se mostraba es el que se iba desarrollando en el 
Centro de l nstrumentos. durante el periodo de la estancia sabática del maestro Tolosa. 

Asimismo. por medio de los profesores que se iban interesando en este tipo de material, 
éste se mostró a varios grupos de alumnos de la materia de Instrumentación, con el fin de 
que expresaran su opinión. como usuarios potenciales. Esto último sirvió para detectar en 
qué medida interesaba a los alumnos el uso del material que se estaba desarrollando y la 
focilidad o dificultad en el manejo del mismo. 

Producto de todo lo anterior se establece la estrategia para la propuesta de un proyecto, el 
cual diera rormalidad a la acti\'idad que se estaba realizando. Originalmente se pensó en la 
preparación de la propuesta para un proyecto l'APIME. sin embargo esto no fue posible ya 
que la con\"\1catoria no se publicó en la lecha esperada. Pero para el afio 2001 aparece la 
con\·ocatoria para la propuesta de proyectos PAPllT. con lo cual el maestro Tolosa y yo 
,·imns la con\·cniencia de plantear al coordinador de la Unidad de Telemútica para la 
hlucación (del Centro de Instrumentos de la UNAM), Dr. Jorge Barojas, para que se 
retomara el trabajo que se estaba reali/.ando durante la estancia sabútica de .losé To losa. con 
el linde que sc le diera un enfoque tal que cumpliera con los requisitos de la convocatoria 
para L'i prnyecto l'Al'llT (Proyectos de Apoyo para la ln\'estigación e Innovación 
TeL'Jllllúgica). A partir de entonces hay una mayor participación del Dr. Barojas en el 
trabajo que se ,·e11ia realizando con los profesores de la FES Iztacala. al grado de asumir la 
l'l1onlinació11 del proyecto para que éste se manejara como una propuesta oficial ante la 
DCI:\ P;\ ( 1 )irección General de Asuntos del Personal Académico). Actualmente, este 
trabajo li.1m1a parte de un proyecto de mayor alcance denominado Co1111111idades de 
.·lprl'111li::ufl' con apoyos Tele111eí1icos que es financiado por DGAPA, en la modalidad de 
l':\PllT IN-:>05lJOI. 
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' 

5.1.2 OB.JETIVOS 

1. Formar grupos de académicos preparados en el uso de la telemática con fines 
educativos y que apoyen la creación de material innovador e interactivo acorde con 
los contenidos y las carncterísticas de los alumnos a quienes están dirigidos. 

2. Promover el uso y ajJlicación de las herramientas de comunicación electrónica para 
la creación de grupos académicos de trabajo, que favorezcan el trabajo cooperativo. 

3. Destacar las ventajas de utilizar elementos multimedia en la representación y 
descripción de técnicas, metodologías y procedimientos que contribuyan a mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

5.2 METODOLOGÍA 

La metodología empicada en el desarrollo del presente trabajo se basa en el modelo 
propuesto en el capítulo anterior, y que se denomina Propuesta pedagógica para la 
formación ele docentes en el ámhito de la tecnología informática. En dicha propuesta se 
manejan tres elementos principales que son la motivación, el trab<\io cooperativo, y los 
conceptos de educación de adultos derivados de la andragogía. Para esto, se va 
desarrollando una serie de actividades que concuerda con cada una de las 5 foses de la 
l'ormación docente manejadas en el modelo. 

5.2.1 FASE DE MOTIVACIÓN 

A este respecto haré referencia a lo que se trató en el punto 4.2.1, recordando que la 
motivación se concentra en tres puntos principales descritos en la siguiente tabla: 

Motivación 
¡-El docente Los elementos motivadores parten de: 

1 (como aprendiz) • l.a necesidad personal de l'ormación 
1 

El interés por el contenido del curso 1 • 
i • La s_Í_gi!iJJcació_!_l_~ersonal de los aprendizajes 
! i\I ateriales de Forman un todo sistemútico que debe tener en cuenta. 

aprendizaje • El perlil del estudiante que los usarú 

• El modelo de formación en que se incluyen 

• La sigi!i_ficació_l_l_Sl_e lo_:;_c:_~!!_c:!.!ldo~que incluyen 
-· 

Acciún docl'nle Tiene que estimular el desarrollo de las siguientes capacidades: 
del formador • Trabajo autónomo del estudiante 

• Plani licación del aprendizaje 

----·---------------------~-_B~la_c:._i_Ó!l_ll~¡;_l)]lCl,;ptos 
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Con estos elementos, la forma de motivar al proresor se fue dando de manera natural, pues 
es precisamente en estos aspectos que se estuvo trabajando a lo largo del proyecto, 
procurando que se cumpliera en la medida de lo posible con sus expectativas. 

Otra de las formas de moti\'ación de los profesores, consistió en hacer visitas a su lugar de 
trabajo, lo que nos permitió por una parte ir detectando carencias y obstúculos. pero sobre 
todo. que los profesores se sintieran con la seguridad de que alg11ic11 por fin los escuchaba y 
se inten.:saba cn los problemas a los quc se tenían que enfrentar en el úmbito de su ejercicio 
docente. Claro. sicmpn: haciéndoles \'Cr que trataríamos en la medida dc lo posible y 
siempre que estuvicra a nucstro alcancc. dar solución a csos problemas. Les mostramos 
cómo ellos mismo podían ir construyendo su espacio para que ésle pudiera considerar a la 
tecnología como un aliado en el desarrollo de su prúcrica docente. Escuchamos con 
l"rL'Cllencia sus quL:ias acerca dL' n'in10 estaban sicndl1 1ra111dos rcspccto al uso de las 
con1putadoras. pucs gcncralmcnle no había nadic que los pudiera auxiliar cuando cllos 
qucrían rcali1ar su trabajo u1ili1amlo la co1111H1tadora o cuando querían haccr uso del 
lntcrnct. En cstc sentido nuestro trabajo dc moli,·ación consistió en ir dc:j<Í11dolcs 1•er que 
muchos dc los problcmas que cllos lcnían cran foctiblcs dc scr solucionados por ellos 
mismos. y quc dc cslú mancra sc iba dcjando atrús la depcmkncia del personal de sislc111as 

quc. gcncralrncntc nunca tiene tiempo para alt:nder sus necesidades. 

l'or otro lado. f'uimos prescnlando parle del matcrial que se estaba desarrollando en el 
Centro de lnslrumt:ntos corno parlc del trabajo dcl macstro Tolosa. que de alguna forma era 
parte dcl pcrsonal quc cllos mismo intcgrahan. y quc al igual que ellos también tenía 
problemas y la 111.:ccsidad dc resol\'erlos. ivlostramos cómo con un csruerzo que no 
rcprescntaba mucho 1 icmpo. podían ir armando sus 11nr11s t'lcctrrínicas. y cómo estas notas 
podí;1n incluir malL'rial digital lk tndo tipo: como audin. ,·idco. animación. imagcn. ctc. Al 
mismn 1ic111pn. SL' lcs facilitó L'stc m;1terial para que pudieran utilitario como apoyo en el 
desarrollo dc sus clases. y también ks mostrarnos cún10 podía ser utilizado por los alumnos 
p;1ra quc sin·icra comn ekmcntos tk rcliicrzo de lo quc aprendieron cn clase o como 
111alL'rial tk consulta anlcs tk asistir a las SL'Sinncs de laboratorio. 

lkslacamos lamhién que mucho dcl material que se presentaba a los alumnos como 
,.,.¡;·r,·111·1ús /lihlingní/ic11s podían scr incluidos como parte del material que se les facilitara, 
par;1 quc de esta f'tmna se tu1·icra la certcz.a dc quc el alumno consultara al mcnos la 
hibliogralia h;'1sica quc rcquicrc para complcmenlar su formación. Pues al integrarse cn un 
c/isÁl'llc' o C/J NO.\/ la consulta sc pucdc haccr únicamente señalando una palabra o una 
imagen quL' "In lk' c·· al material dt: intcrés. De la misma manera, ks comentamos y les 
hicimos algunas dcmostraciones de lo quc podían lograr si utilizaban los medios de 
conH1nicación que oli·ccc la lntcrnct y cómo podían buscar y utilizar material didáctico en 
todo un nH1ndl1 dc sirios ,·irtuaks que estún a disposición en la red. 

Con todo esto, la moti,·ación sc vio incrementada con el deseo de aprender para solventar 
sus problemas y su necesidad de estar comunicados, pues en la mayoría de los casos los 
profesores todavía no hacían uso del correo electrónico, mucho menos ele otras formas de 
comunicación como el cliat. las sesiones de voz o la videocon lcrencia. Generando con esto 
una sensación de aislamiento que se veía aumentada por la falta de lineas telefónicas en sus 
cubículos o úreas comunes. 
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De esta forma los profesores se comenzaron a interesar en saber un poco mús de lo que 
podían lograr si aprendían a utilizar la computadora como un recurso más y cómo ésta en 
conjunto con otras mús constituyen redes que les permitieran explorar otras formas de 
trabajo, para f'acilitar su actividad docente y para interactuar con sus pares y alumnos. 

5.2.2 FORMACIÓN DE UN GRUPO DE TRABA.JO COOPERATIVO 

Como todo proyecto que inicia, lo difícil es comenzar. Y mús aún, que ese comienzo 
tuviera la suficiente f'ucrza de convocatoria y de credibilidad para que pudiera atraer 
posibles participantes. Este caso no fue la excepción, y de un grupo de aproximadamente 
quince proresores, únicamente logramos que se integraran ocho. Desgraciadamente todavía 
existe la idea en algunos proresorcs de que el aprender algo nuevo implica un esfuerzo 
extra que no les scrú reconocido. y que de alguna forma dicen ellos - no les sirve de nada 
para su prúctica docente, pues ya tienen /icclias s11s notas y que esas les ha funcionado 
durante todo el tiempo que han dado clase. Así que mejor 110 se 111ete11 e11 co111p/icacio11es. 

At'111 con esto. consideramos que el trab<üo de motivación llevado a cabo tuvo buenos 
resultados, y que un grupo de ocho profesores sería un buen número para poder trabajar en 
equipo. y lograr aplicar los principios del trabajo cooperativo, que como vi en el capítulo 
anterior, se propone como uno de los factores de mayor importancia a la hora de proponer 
un proyecto de equipo. Y que al mismo tiempo nos permitiera trabajar de manera 
personalin1da con los integrantes del grupo de trab¡~jo. con el fin de ir guiando su formación 
y hacer posible un seguimiento de grupo. 

De esta manera se logró la integración de un grupo de trabajo que a partir de este momento 
llamaremos la co1111111Í1/ud /::.tuca/a y que es el grupo con el que estuvimos trabajando 
durante el desarrollo del proyecto. Así. la comunidad lztacala se integra por los siguientes 
pro resores. 

N omhrc y grado Edad Nombramiento Antigucdad Asignatura que 
1cadérnico (años) académico doccn te imparte 

(años) 
e _·.D. 1-lilda Rojo 34 Profesor de 11 1 nstrumcntación 
13otello Asignatura y Laboratorio 1 
'asan te de la Ayudante de Laboratorio 11 
naestría en profesor Transporte y 
'.n~_!_i_<11_1_za _Superior Defensa 
J.F.1. i'vlaria Elena 47 Proresor de Carrera 22 l nstru mentación 

i (j 'onzúlez Arreaga. Asociado e Laboratorio 1 
'asante de maestría definitivo de T. C. Laboratorio 11 
'11 

~dueación 

lumanista _________________ .....__ __ ¡ 1 
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¡ ______________ _/ ---;-----------+--------1 

\ Q.F.B. Agustina r4(> Técnico Académico 2J 
Salas Orle!..!:a B. del módulo de 

- f Instrumentación y 

l nstrumentación 
Laboratorio 1 
Laboratorio 11 

_____________________ ¡ _______ _0ho_!~tt~.':~l1:~_l_y_IL_ __________ _ 
C.D. Maria Elena f 4(1 Profesor de Carrera 1 24 f)atología general 
Orozco .liméncz. 1 1 Asociado A 1 Patología 
l'.spccialidad en 1 i, dcliniti\·o de T. C. ! hucodcntal 

l lomcopatia. 1 ¡' 

c;-·¡~-1\'fari~;--l¡;;-¡l~-;;- ~7-----1-,,Í~l~l~~~~í·--l,~ ·c=;;;l~r~~;;- ?1 _________ -~'Vlód~ de sistc1;-n1 

' Angeles Flores Asociado e masticatorio 
i Tapia dcfinitirn de T.C. en 
i :vlacstría en salud el úrea búsica 
¡ pública 
¡·¿:_[:)-. -.JOsé 1\11gel 

i Gonzúlez 
47 

Villanueva 

médica 
·-¡Profcs~;-;:--Je--C--.--a--n--·c_r_a-+---2--1-------- ~1~~-o-logí:i-1-11-11i1_<_111_a_ 

Asociado B Módulo de 
definitivo de T.C. masticatorio 

Generalidades 
Odontologia 
Laboratorio de 
medicina / 

1 

Instrumentación ¡ 
Laboratorios 1 v 11 

·-·- ---------·---~--- ---------~- --·------ --·--------- --------------· 
C. D. i\forio 48 Profesor de Carrera 25 Patología 
Martinez Farelas Asociado B Neoplasias orales 
'.specialidad en deliniti\'o de T.C. en Sistema 

Ortodoncia. el módulo de masticatorio 
1 nstrumentación y 

··-·-------·------ -----~1l-,_r1_i:atL)_lj_~1~------- ----·------+--------------
('.D. .losé Santos 48 1 f'rolcsor de Carrera 26 fnstrumcntación 
Tnlosa Sú11che1 1 1 Asociado C Laboratorio 1 
:\facslría en , / definitirn de T. C. Laboratorio 11 
fil\ esti!..!:<1ció11 en 

1 

cn el módulo de Histología 
sen ici~s de salud j lnslrumcntación y Embriología 

_ _ _____________ ---~J.'.1..~11~'!.~ºE~º--s ____ ~-----~--------~ 

GENERAl,IDADES 

• Género: 5 mujeres y J hombres. 
• Edad promedio: 47 aiios 
• Formación: 2 Pasantes de maestría, 2 maestrías, 2 especialidades y 2 licenciaturas. 
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• Experiencia como docente: En promedio los profesores tienen 22 aiios de actividad 
docente. 

• Acceso a recursos informáticos: Todos tienen PC en casa y oficina. 
• Acceso a Internet: El 90'X, tienen acceso a Internet en casa. En oficina o en áreas de 

uso general, por ejemplo sala de cómputo de la escuela. 

Es interesante observar que la mayoría de los integrantes de la CI (Comunidad lztacala). 
cstú con fi.1rmada por personas cuya edad promedio es de 4 7 aiios, ademús de llevar mús de 
20 aiios impartiendo clase. Esto indica que aún cuando estú ampliamente difundida la idea 
que el docente se resiste a un cambio. es posible que éstos modifiquen su actitud frente a la 
tecnología de las computadoras, siempre que se haga un buen trabajo de motivación y de 
"formalidad" en el planteamiento de los proyectos que se proponen. 

También vale la pena destacar que casi todos el los tienen una formación de postgrado o 
especialidad. adcmús de la licenciatura. Esto indica que los docentes tienen un interés de 
superación constante y no se conforman con su grado académico de (licenciatura. 

Observamos que casi todos ellos. mostraron gran interés en aprender a utilizar la tecnología 
relacionada con las computadoras y sus posibles aplicaciones en educación. Argumentando 
en la mayoría de los casos que consideran importante que los profesores se actualicen en 
este campo debido a que vivimos en una sociedad que cada vez utiliza mús los recursos 
informúticos. y que ellos no quieren quedar "fuera de la jugada". 

5.2.3 DEFINICIÓN DE UN PROYECTO COMÚN 

Aunque el tema de formación de profesores en el uso de las herramientas telemáticas no es 
algo nuevo, aún prevalece en las instituciones educativas el problema de una infraestructura 
deficiente, tanto de recursos in formúticos como de recursos humanos, especializados en el 
úrea de las nuevas tecnologías. conscientes del importante papel que tienen en la formación 
de docentes en el uso de estas herramientas. 

Para asegurar la participación de los profesores. en la que integramos la importancia de qué 
es lo que rn a aprender. para qué lo va a aprender. cómo lo va a aprender y en qué medida 
puede ser aplicado, todas las acti\'idades del programa estún basadas en el disciio y 
desarrollo de un snli\\ are cducati,·o que funciona como proyecto e¡"e, que logra mantener el 
interés común de los prnl"csores. Asegurando, adcmús, un trabajo de tipo cooperativo y de 
equipo en aspectos relacionados con la búsqueda de mejores alternativas para el proceso de 
cnseiianza-aprendi1aje. aplicando la tecnología. Producto de este proyecto se tendría un 
,\/a1111i1/ 1111t!ti111cdiu de ¡mícticas de lllhomtorio que adcmús de ser desarrollado por los 
prol"csores podría ser aplicado como material de apoyo en los grupos del primer semestre de 
la carrera de Cirujano Dentista ele la rES lztacala. 
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5.2.4 FASE DE DIAGNÓSTICO 

A principios de septiembre de 2001 se aplicó una encuesta al grupo de profesores que 
participarían en el proyecto para desarrollar material educativo multimedia (basado en 
hipertexto). para determinar el nivel de conocimientos sobre el uso de la computadora, 
aplicaciones müs comunes (procesador de texto, hoja de cálculo y sofiwnre de 
presentaciones), así como de las facilidades y obstáculos para el acceso a Internet, la forma 
en que los profesores lo utilizan y los problemas mús comunes a los que se enfrentan. Esto 
con el fí n de hacer una propuesta que lograra vencer los obstáculos y tratar de formar una 
comunidad de aprendizaje utilizando apoyos telemáticos. Los resultados fueron los 
siguientes: 

• Se detectó que aún cuando todos los profesores tenían computadora en casa, la 
mayoría de ellos hacían uso de ella de manera búsica, ya que casi todos la 
utilizaban para hacer informes y documentos muy sencillos en algún procesador de 
palabras. Sólo dos de ellos utilizaban un programa para hacer presentaciones 
electrónicas. Es interesante observar que la mayoría de los profesores adquirieron 
sus conocimientos de fi.1rma empírica, es decir. probando por cuenta propia qué cosa 
podían hacer con el programa. En repetidas ocasiones se hace mención que tuvieron 
que indagar con sus propios medios y en muchos casos preguntando a algún 
compaiiero de trabajo. amigos y algunos hasta a sus hijos. 

• La razón por la que comenzaron a usar la computadora se debió en gran parte a la 
necesidad de generar sus propios documentos, tales como reportes, exámenes, y 
documentos personales. 

• Otro punto de gran interés lo representaba el hecho de que querían comunicarse 
entre sí, para erectos ele chut y ele intercambio de información, pero casi todos 
coincidieron en que no lo hacían porque no sabían cómo hacerlo. 

Uso ele l nternet 

Se ks preguntó acerca del uso de Internet y del correo electrónico, a lo que la mayoría de 
los profesores respondió que el Internet lo utilizaban muy poco y sólo para hacer búsqueda 
de información en la Web (müs tarde nos daríamos cuenta que esto no era así). En cuanto al 
correo electrónico, gran parte de ellos reconoció que no lo utilizaban porque no sabían 
cL1rno. Algunos no sabían si tenían una cuenta de correo (lo que es un indicador del grado 
dl' dl'Sl'onocimícnto respecto a este servicio). Dos de los profesores sí utilizaban el correo, 
JlL'ro sólo para mandar mensajes cortos a compaiicros de trabajo. Aquellos que ya utilizaban 
el correo. lo hacían principalmente desde su casa, pues en su lugar de trabajo no había 
posihilidacl ele utilizar cslc servicio. 
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Uso en actividad docente 

Todos estuvieron de acuerdo en haber considerado la posibilidad de utilizar la computadora 
personal (PC) como una herramienta que apoyara su actividad docente, pero coincidían que 
hasta el momento sólo habían encontrado obstúculos que los desalentaban a intentarlo, tales 
como la falta ele equipo y escaso a poyo para la adquisición de los mismos, así como la 
ausencia de u na infraestructura que permitiera 1 a comunicación por medios electrónicos. 
Sumado a lo anterior, la falta de atención de personal que los apoyara cuando se les 
presentaban dudas o dificultades al estar utilizando las PC's de la sala de cómputo de la 
institución en que trabajan. 

Con respecto a este último punto nos pudimos dar cuenta que la sala de cómputo para 
proll:sores cuenta con 15 equipos (que atiende a una población de aproximadamente 1, 100 
profesores) y que de estos 15 equipos 7 de ellos tienen instalado un sistema operativo y 
software de aplicación que resulta totalmente desconocido para la mayoría de los docentes 
(Linux y StarOflicc). Lo que representa una limitación mús que tiene como consecuencia 
la disminución del interés, aún mayor para utilizar los equipos. 

Expectatirns de éxito 

Aunque la mayoría estaban interesados en aprender cosas 1111el'(1s, nos encontramos con que 
necesitaban escuchar y saber cómo ellos podrían llegar a conocer y utilizar las herramientas 
tclemúticas para poder \'islumbrar el potencial que brinda el uso de las computadoras y el 
uso de las comunicaciones electrónicas. y cómo esto sería de utilidad para lograr nuevas 
formas de trabajo y de comunicación con sus alumnos y sus colegas. Con esto, nos dimos 
cuenta que nuestra tarea de motivación inicial había tenido muy buenos resultados y que las 
expcctati\'as de éxito eran promisorias. 

Motivación de grupo 

La principal motivación fue el interés por un nuevo conocimiento y por el manejo de 
nuevas herramientas que dieran solución a sus inquietudes. 

Otra de las motivaciones fue que los profesores se sintieron tomados en cuenta para formar 
parte de un proyecto que prometía grandes alcances y el saber que se les otorgaría un 
reconocimiento al final del desarrollo de un proyecto "eje". Este proyecto consistía en la 
elaboración de un documento multimedia en el que ellos participarían activamente, 
desarrollando el material para dicho manual y la posibilidad de que lo pudieran aplicar en 
sus clases y como material de apoyo fuera del aula. 

Esta motivación se vio rcfórzada cuando los profesores observaron la posibilidad de 
mejorar su actividad docente utilizando estos recursos, que podrían incluir elementos que 
permitieran explicar de manera mús clara algunos conceptos y temas en los que han 
detectado di licultml para el manejo de los contenidos del curso. 
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En esta fase de diagnóstico, además de la encuesta realizada a los profesores, se aplicó un 
cuestionario ele opi11ió11 acerca del uso de la computadora. Esto nos permitió, adcmús de 
conocer obstúculos y facilidades para utilizar el recurso, cuúl era la opinión original de los 
prol"csores acerca de un recurso que no conocían, y sobre todo cuúl era su disposición a 
utilizarlo y en qué 1111.:dida aplicaban lo que ya conocían, pues hay que mencionar que la 
mayoría de ellos ya habían hecho algunos intentos para comenzar a utilizar los recursos 
telcmúticos (aunque no con muy buenos resultados). Este cuestionario nos dio los 
siguientes n:sultados: 

LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN 

1) El uso de las computadoras permite mejorar 
los contenidos de las tareas y /o trabajos 

5 [' ' 

',.:~· -

4 

u 3 

•• • u 2 

1 ______ EL o 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 o o 4 3 

La Comunidad lztacala considera que es importante el uso de las computadoras para 
mejorar contenidos. sin embargo parece ser que el estado inicial en que se encuentra no le 
permite aún distinguir entre la idea de contcnido y presentación. Como observaremos en la 
grúfica 4. 

2) La computadora facilita la comunicación con 
otras personas 

: 1.·~-- ... , 
3 

2 

1 

o u u 
: 

TESlS CON 
FALLA DB ORlGEN_J 

El 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 o 3 4 o 

Afortunadamente la idea que se tiene de Ja posibilidad de comunicac1011 uti !izando la 
computadora es factor de motivación en esta commiidad. Pues a la mayoría de ellos, 
ademús de tener esta idea les interesa conocer la herramienta para poder aplicarla en sus 
diversas actividades. 
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4 

3) Me gusta usar la computadora para buscar 
Información 

3 ·-----·----·-----·-···- -·· 

2 

o __ [] 
[]···· (] 

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 2 2 3 O 

En este caso obse1Tamos que más del 50'% opina a favor y el restante menciona que nunca 
o pocas veces, pero esto es debido mús que nada al desconocimiento en el uso de los 
recursos para realizar búsquedas en fuentes remotas. Sin embargo, en este caso los 
profesores también extcrnaron su interés en aprender porque consideraban necesario 
conocer esta modalidad para búsqueda y selección de información. 

8 

4) La computadora permite mejorar la 
presentación de los trabajos 

~ ~-~:-=~~-: -=~ u 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 O O O 2 6 

Como mencionamos anteriormente la mayoria de los integrantes de la Comunidad lztacala 
considera la importancia del uso de las computadoras para mejorar la presentación de sus 
trabajos. Aún cuando han expresado anteriormente no conocer muchos de los recursos 
in lormúticos, podemos observar que ya le dan cierta importancia, lo que nuevamente 
conduce a una motivación para aprender. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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6 

4 

2 

o 

Serie1 

5) Puedo utilizar la computadora con agilidad 
para buscar Información 

i IEl u __ L] _______ _ 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

5 1 o 

Esto relleja lo que hemos mencionado anteriormente respecto al desconocimiento en el uso 
y alcance de las computadoras. Pues aún cuando en la grúfica 3 gran parte de los profesores 
menciona que le gusta usar la computadora para buscar información, en este caso 
observamos que no poseen las habilidades necesarias. 

4 

3 

2 

o 

Serie1 

6) Puedo aprender sobre paquetería de 
computación 

["-U n [] 
Nunca Pocns Algunas Muchas 

o 2 3 2 

[] 
Siempre 

En esta grúlica observamos que existe cierta tendencia a considerar complicado el uso de la 
computadora y sus aplicaciones. pues la mayoría de ellos están en el rango de pocas
algunas veces. lo cual indica según nuestro punto de vista un cierto temor a responder 
ali rmali vamentc "para no comprometerse". 
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7) la computadora facilita la elaboración de 
trabajos 

5 

4 

3 --·-·--···--- ----

2 

1 

o -----·---- ------·- ____ (] ·u U 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 o o 1 3 4 

Nue\'amente se observa la idea de que la co111putadora es una herramienta ele gran ayuda 
que les permitiría mejorar en sus actividades. Aún con las reservas que ya 111enciona111os en 
grúlicas anteriores. 

4 

8) Elaboro mis trabajos tecleando directamente 
en la computadora 

3 ---------- ---·--··-----------. -11_· .. ---

: ~(]- [] u (J [] 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 3 2 

En este caso pode111os deducir que aquellos que respondieron nunca, pocas o algunas veces 
es debido a que no u ti 1 izan o u san poco 1 a computadora porno conocer e 1 recurso. Sin 
cmbargo. 11ue\'a111ente rnús del SO'Y., responde afir111ativamcnte lo cual indica, en este caso. 
que hay cierta aplicación de la co111putadora pero aún no se utiliza de for111a eficiente, pues 
hay quc recordar que en el caso de documentos electrónicos. estos pueden ser trabajados 
directamentc desde archivos previamente al111acenados, recuperados de fuentes remotas, o 
"scanneado". 
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4 

3 

2 

1 

o 

9) Puedo utlilizar la computadora con fluidez 
para comunicarme con otras personas 

1 
1 

1· u .. 

(] [] 1 IJ 1 . -··- ___ _j t .• -

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 2 3 2 o 

Podemos apreciar que prúcticamcnte no se utilizan los recursos de comunicación 
clcctróni1:a por la mayoría de la Comunidad lztacala. Deducimos, en este caso, que es 
debido al desconocimiento o poco conocimiento de los recursos. 

4 

3 

2 

o 

Serie1 

1 O) Puedo aportar para conformar sitios donde 
se maneje Información 

1 

1 u u 1 
' I[] . [J 
1 -. -· . - "~·', ·. 

Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

3 3 1 o 

Al igual que en la grúlica 6 podemos ver que debido al poco conocimiento 110 q11iere11 

co111pm111ctcrse a decir sí, porque aún no poseen los conocimientos suficientes para realizar 
esta actividad. Pero en repetidas ocasiones ellos han manifestado que si conocieran el 
recurso podrían participar en este tipo de actividad. 
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11) La computadora perlmte el Intercambio de 
puntos de vista con otros 

4 

t- ~ u [] 11: 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 o 3 2 2 

Es un caso similar a la grúfica 9. 

4 

3 

2 

o 

Serie1 

12) Me gusta usar la computadora para hacer 
mis trabajos 

u D D u 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

o 3 3 

En esta grúlica se marca considerablemente una di fcrencia entre una mitad del grupo y la 
otra. Es decir. aproximadamente el 50%, de ellos ya utilizan de alguna manera los recursos 
inlürmúticos y esto manifiesta cuando expresan su preferencia por utilizar lo que ya 
conocen. Por otro lado, el 50'X, restante reafirma su desconocimiento en el uso de los 
recursos. 

TESIS CON 
FALLA DE QRIGEN 
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13) Puedo aprender otras cosas mediante el uso 
de la computadora 

5 

4 u 3 

2 

[] [L 1 

o 
Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 

Serie1 o o 4 2 2 

Aún cuando existe el interés de aprender, siempre hay una cier1a reserva n responder 
alirnrnlivamente, pues no se olvida la idea de que algunas cosas pueden ser complicadas. 

14) Me gusta usar la computadora para 
comunicarme con otros 

: r-- --- -- u · -
2 -- -- -

: _[] [] . 
Nunca Pocas Algunas Muchas 

Serie1 3 

Siempre 

2 

En repetidas ocasiones se han mencionado las ventajas que esto representa, pero de nuevo 
se observa cierta reserva. 

5.2.5 MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En consecuencia de la interpretación del diagnóstico inicial, observamos conveniente el 
planteamiento de cinco módulos de capacitación que permitiera a los docentes conocer el 
alcance del uso de las computadoras y de la comunicación basada en ellas, asi como su 
aplicación al desarrollo de material que pudieran incluir como apoyo en sus clases, dentro 
del aula y ll.1cra de ella. Los temarios propuestos son los siguientes: 

r~-IÓDULO 1 --
/ Co11oci111icn10 y uso de la co111p111<1dom personal (modalidad presencial) 

• Componentes principales 
• El lengmüe digital 
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¡. 
I· 
/: 
1· 
I· 
L· 

Sistemas operativos y programas de aplicación 
Archivos y tipos de rormato 
Organización ele la información 
Formas de compartir archivos, carpetas y recursos (en redes locales) 
Virus inrormúticos y medidas de prevención 
Equipo perilcrico ele uso común 
Tip's de ºJ~':_i:_¡tción y solución_d_e_l_[1_l_la_s_s_e_n_e_i_ll_a_s _________________ ~ 

1i\JÓDULO11 

l
. :ldq11isiciá11 de /iahiliel(/(lcs pura 
(modalidad presencial) 

el 11w11c;jo de /ierra111ie11/as de co1111111icació11 electró11ica 

f. Introducción 
• Comunicación asíncrona. comunicación síncrona 

Uso búsico de Internet y "motores de búsqueda" 
Obtención de una cuenta de correo, envío ele mensajes 

• Adjuntar un archi,·o, recuperar un archivo 
Instalación de un "'iVlcnsajero instantúneo" (Mcsscngcr) 
Em·ío y recuperación de archi\'os "en línea" 
Comprimir un archi\'ti. comprimir una carpeta 
Em io rcc_1~1e_1~a~i~'m l~e_ ~~~ch~,~~ co1_11~p_r_i1_11_ic_l_o_s __________________ , 

1 i\IÓDULO 111 
J :lplirnció11 ele las lierm111ie11/as de co1111111icació11 electrónica (modalidad a distancia) 

1 
I• Agregar contactos con Messengcr 

Creación de grupos contactos 
Comunicación "c11 1ie1111w real" • 
Inicio de una sesión remota 
Sesión remola grupal. uso del "chal" 
Sesión remota con audio (sesión de voz) 
Transrercncia de archi\'os en tiempo real 

• Recuperación de archi,·os en tiempo real 
• La ,·ideo conrerencia de escritorio 

··---------------------------------' 

11\lüi>tfr.-ü .-,;- --
1:·1u1wmciá11 ele eloc11111e111os llTM/, (modalidad presencial) 

Introducción 
Elaboración de documentos HTML usando Dreamweaver 

• Creación de "'un sitio", mapas de navegación 
iVlanejn de texto. tablas e hipervinculos 
Insertar imagen. m1dio y vídeo 

• "Rol/m·cr's" y mapas sensitivos 
Comportamientos 
Creación de formularios 

------------~ --------------------------~ 
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MÓDULO V. 
F:/11hol'llcirí11 ele prese11tacio11es con Power Poi111 (modalidad a distancia) 

!. 
! 

!• 
!• 
I· 
[: 
l • 

Introducción 
Elementos de la ventana ele Power Point 
Herramientas húsicas de Power Point 
Creación de una presentación 
Insertar imagen. audio y vídeo 
Formato para la \Veb de una presentación en Powcr Point 
Integración de una presentación a un documento HTML 

Estos módulos de capacitación se impartieron durante el período comprendido entre 
septiembre y noviembre del 2001. 

Durante el desarrollo de los cursos Jos profesores estuvieron trabajando en la planeación y 
elaboración ele las diversas prácticas del 111<11111a/ 11w/1i111edia para el Módulo de 
Instrumentación. Esto con el fin de mantener la motivación y el interés de los profesores, 
pues se observó que los mismos se mostraban entusiasmados cada vez que se daban cuenta 
de que podían aplicar de manera práctica Jo que iban aprendiendo en cada uno de los 
cursos. 

Al final de los cuatro módulos de capacitación, en lo que se refiere al uso de las 
herramientas informáticas. se obtuvo como resultado cuatro doc11111e11/os 11111/ti111edia que 
corresponden al contenido de cuatro prácticas del manual del Módulo de Instrumentación, 
mismas que fueron diseñadas y desarrolladas por los profesores de la FES lztacala que 
participan en el proyecto. 

l'.s muy importante mencionar que en el diseño y la elaboración de Jos módulos de 
capacitación siempre se tomaron en cuenta los principios de la andragogía, y también se 
tuvo presente que las actividades realizadas en los diversos módulos fueran planeadas de tal 
manera q uc respondieran a 1 as expectativas d c los p rofesorcs. sobre toda para q uc ellos 
pudieran darse cuenta que podían aplicar de forma inmediata lo que aprendían, que poco a 
poco i han adquiricrnlo 1 as h abi lidadcs y 1 as herramientas q uc 1 es p crmiticron i nteraetuar 
entre si para lograr un trabajo de equipo y reforzar lo aprendido. 

5.2.6 EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LOS MÓDULOS DE 
CAPACITACIÓN 

Una de las últimas etapas que hemos estado trabajando, se refiere a la evaluación por parte 
de los maestros, del resultado de los cursos que recibieron y la respuesta que han obtenido 
de aplicar lo aprendido en el salón de clase. También evaluamos la forma en que esto ha 
repercutido en la comunicación con sus alumnos y la utilidad o desventaja que representa el 
uso de estos medios para la propuesta y entrega de tareas, trabajos y documentos. Así como 
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la posibilidad de utilizarlo como un medio en la búsqueda y selección de material 
actualizado, en temas de interés común y relacionado con la odontología. 

Los resultados de la evaluación se presentan en seguida: 

La mayoría de los profesores manifiestan haber encontrado de gran utilidad los 
conocimientos adquiridos en los módulos de capacitación, pues aparte de haber constituido 
un primer acercamiento al uso de las computadoras en la educación, les hizo sentirse mús 
seguros de sí mismos y con la posibilidad para desarrollar su propio material, que les 
sirviera tanto en el plano de su activad docente, como en el personal y profesional. 

• Les moti\'Ó en gran medida el hecho de saber cómo funciona el correo electrónico y 
cu:'tlcs son sus posibilidades de aplicación, así como la enorme ventaja que les 
ofrece la comunicación síncrona y la transferencia de información vía "Mcsscngcr", 
que es lo que se denomina un "mensajero instantúnco". 

• Varios de ellos han comenzado a utilizar estas herramientas de comunicación con 
sus alumnos y lag ran mayoría expresa que han encontrado dificultades para una 
aplicación eficiente de estos recursos, pues se dan cuenta que los alumnos también 
necesitan ser orientados en el uso inteligente de estas herramientas, ya que ellos han 
desarrollado trucos y encontrado la forma de "hacer trampa" a la hora de entregar 
tareas y elaborar trab¡~jos. 

• Uno de los integrantes de la Comunidad lztacala ha manilCstado una cierta 
desi/11sió11. pues dice que los alumnos no entienden el esfuerzo que ellos han estado 
haciendo para incorporar el uso de la informática en el desarrollo de sus clases y 
sólo uno ha dicho que lo que cstú desarrollando podría ser "pirateado" y esto 
constituye un moti\'o de desaliento. 

En este tipo de reacciones (que afortunadamente sólo se dio en un caso) ha sido nuestra 
labor, explicar a los profesores que este proyecto constituye una de las primeras fases en el 
manejo clicicntc de los recursos informáticos, que debemos darle su oportunidad y que éste 
es parte de un proceso que no puede darse de un día para otro. Les explicamos que mucho 
depende de nosotros el que se alcance el éxito esperado, y que debemos seguir colaborando 
con nuestro esfuerzo para que este no sea un proyecto más que se abandona a la primera. 

Entn.: otras cosas. el desarrollo de un seminario que se lleva a cabo cada dos semanas, ha 
sido un buen instrumento para dar continuidad al proyecto, pues esto nos ha permitido 
detectar a tiempo. posibles causas que conduzcan al abandono de los proyectos. Y atacarlos 
en li..1rma oportuna. Entre los factores encontrados citamos los siguientes: 

• El departamento de sistemas de la FES que ha tomado con poca seriedad el 
seguimiento del proceso para apoyar la instalación del cableado de fibra óptica que 
en lazarú al cdi licio L-1 y proporcionarú acceso a la red a los cubículos de los 
profesores que forman parte del proyecto. 
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• Aún cuando se les ha apoyado con el presupuesto para la conexión a Internet, no se 
les otorgó apoyo para una computadora extra. Esto favorece la clcsmotivación, pues 
cuando los profesores ya cstún dispuestos a aprender y aplicar algo nuevo, 
nuevamente se en fi·cntan con problemas de tipo burocrútico y como consecuencia la 
falta de equipo para el grupo de la comunidad. 

5.3 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

En este punto conviene hacer una aclaración acerca de vanas consideraciones que son 
importantes y que se deben tener presentes en todo momento, para que el desarrollo ele la 
propuesta se lleve a cabo con las mejores posibilidades ele éxito. Entre las mús importantes 
destacan el hecho de que las necesidades, las inquietudes, las expectativas y los obstúculos 
a los que se enfrentan la gran mayoría de profesores, sólo es posible detectarlas a tra,·és de 
la convivencia directa, del involucrarse con su actividad cotidiana y de la sensibilidad para 
percibir factores que aún ellos mismo no han detectado, tales como su personalidad. su 
capacidad de reacción a cierto tipo de estímulos, y sobre todo a la forma en que 
tradicionalmente exponen sus clases. 

Es importante mencionar que aún cuando son docentes, los profesores son personas 
comunes que gustan de platicar. de compartir. de divertirse mientras aprenden, pero sobre 
todo sentirse cómodos con el recurso que utilizan. Esto último depende en gran medida de 
la aplicación de estrategias de 11sesorí11 pcrsrmali::ada en la medida en que alguno de ellos 
se vaya utorlllu/o. Pues de esta manera se puede ir m·anzando en conjunto, eliminando con 
ello la sensación de que "se pierden" cuando algo no queda claro. 

La motirnción constante. el reconocimiento a cada uno de los logros que se van dando y la 
capacidad de poder "hacer ver" a los profesores los alcances que tiene el uso eficiente ele 
los recursos t clemúticns, s iemprc contribuyen a mantener el i ntcrés y el gusto de seguir 
aprendiendo. Adcmús de que favorece en los profesores el desarrollo ele ideas nuevas que 
muchas de las ,·eces son concepciones propias y originales que surgen u na vez que van 
conociendo los recursos que tienen a su alcance, haciendo posible con esto que ellos 
perciban como real y ele aplicación inmediata lo que van aprendiendo. 

5.J.I LA IMPORTANCIA DE LA SESION PRESENCIAL 

Cuando se inicia en la formación para el uso y aplicación de las computadoras en la 
educación. es de suma importancia considerar que las primeras sesiones siempre serán y 
deben ser en la modalidad presencial. Pues no es posible esperar a que los que se inician en 
este proceso se les platiquen las cosas desde lejos o con dibujos. Es necesario que se 
l'amiliariccn de forma directa con el objeto que partir de entonces pasarú a formar una mús 
de las herramientas de que podrú echar mano el profesor. La única forma de lograr esta 
familiarización es conociendo el equipo, echarlo a funcionar, y utilizarlo de forma directa. 
Dcben'1 explorar todas sus posibilidades y expresar con toda confianza sus dudas, para que 
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de esta manera el docente se dé cuenta de lo que se puede hacer con las computadoras, de 
lo que no se puede, y cuáles son los alcances en la medida que se vaya dominando dicho 
recurso. 

Una sesión presencial, por otra parte contribuye a una mejor integración del equipo de 
trabajo que se pretende formar, y a que se den cuenta que efectivamente hay una persona o 
grupo de ellas "del otro lado", que siempre estarú dispuesto a apoyarlos en el desarrollo de 
sus actividades y en el proceso de su formación. Que cuando tengan sesiones a distancia, 
esto no representa distancia, sino la salvedad de un obstáculo como son el tiempo y la 
separación geogrúfica. Que lejos de distanciar acorta y permite la comunicación a toda 
hora y en c1111h¡11ier /11g11r. 

5.3.2 LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS EN EL USO DE LA COMUNICACIÓN 
BASADA EN COMPUTA DORAS 

Las primeras experiencias en una sesión de tipo a distancia, permiten ubicar que éstas no 
son precisamente eso, sino que pueden ser llamadas ahora sesiones remotas que posibilitan 
el trabajo de grupo y que permiten intercambiar en forma instantúnea, documentos. 
imúgenes, y todo tipo de archivos, que de otra manera representarían tiempo y esli1erzo que 
se traducen en el retraso de las acti\·idades a desarrollar. La comunicación basada en 
computadora también representa la posibilidad de estar cerca y la sensación de que siempre 
hay alguien en otro lugar para poder preguntarle algo. para asesorar, para platicar y con esto 
desechar la idea de que el uso de la tecnología favorece el aislamiento, pues visto de forma 
objetiva, siempre favorecerú 1 a comunicación y la posibilidad el e extender 1 os grupos de 
trabajo, de colaboración y de difusión, entre muchas otras cosas. 

5.3.3 ASESORÍA\' SEGUIMIENTO PERSONALIZADO\' DE GRUPO 

Para dar seguimiento al trabajo de la Comunidad lztacala y continuidad al aprendiz<üe en el 
uso de las herramientas informáticas. así corno al proceso de motivación que hiciera sentir a 
los integrantes de esta comunidad un reconocimiento al trabajo que estaban realizando, se 
organizó un seminario que se lleva a cabo dos veces por mes y en los que participamos los 
profesores y los responsables de esta comunidad (integrantes de la unidad de telemática del 
Centro de Instrumentos que participamos corno instructores). En estos seminarios se 
realizaron las siguientes actividades: 

1) Revisión y análisis de la estructura, del formato y de los contenidos que se 
incorporan a las pnícticas que se están desarrollando. 

2) Tomando como referencia algunos ele los documentos presentados durante el 
seminario de Co1111111ic/11dcs ele aprendi::l(je, analizamos la importancia del papel del 
docente fi·ente a los nuevos retos que enfrentan en una sociedad en constante 
movimiento en lo que se refiere al desarrollo tecnológico. de su responsabilidad y 
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de las posibilidades de que éstos integren a su actividad docente los beneficios 
ofrecidos por el avance constante en materia de informática y telecomunicaciones. 

3) Asesoría constante en la solución de los problemas y dudas que surgen durante el 
desarrollo de los materiales que se incorporan a las prácticas del "Manual 
multimedia'". 

4) Consideraciones del diseño instruccional para la elaboración de material didáctico 
utilizando la tecnología informútica. 

Como consecuencia del desarrollo del material surge la necesidad de conocer algunas 
herramientas que permitieran el manejo y la edición de imagen digital, por lo que se 
planteó la posibilidad de ofrecer un curso búsico de digitalización y edición de medios 
(imagen y audio). Dicho curso logró concretarse y se impartió en el Centro de Instrumentos 
en el mes de marzo de 2002. 

5.3.4 LA FUNCIÓN DE GUÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
LOS DOCENTES 

Indudablemente que la tarea de ser el guía de un grupo de profesores que se inicia en el uso 
de 1 a e omputadoru y de 1 as r celes i nformúticas, no es nada fácil. P ucs esto r eprescnta 1 a 
enorme responsabilidad de conocer el uso efectivo y eficiente ele los recursos informútieos, 
de las telecomunicaciones y de la lorma en que pueden ser aprovechados en educación; por 
otra parte también exige el conocimiento de técnicas y estrategias que favorezcan el 
desarrollo de actividades que faciliten el aprendizaje de los profesores. 

Desde mi punto de vista. esta actividad no se puede llevar a cabo por los profesores de 
!11/rm11<Íti<"a. que generalmente se enfocan en la impartición de su clase, siguiendo un 
temario. y llt:vúndolo a cabo al pie de la letra, pues su meta final es cumplir con los 
nhjeti\·os del mismo. independientemente de quién aprenda. Es necesario entonces contar 
con personal comprometido con la docencia. con la educación, y que realmente esté 
interesado en dar solución a una problemútica que se presenta cada día mús evidente. Que 
sepa guiar, facilitar y motivar en todo momento. que mantenga el interés de lo que se quiere 
lograr y que lleve siempre la idea de que el docente es un adulto que estú dispuesto a 
aprender. siempre y cuando aquello que aprenda le resulte de utilidad y pueda aplicarlo de 
forma inmediata. para la solución de un problema o para mejorar en su prúctica profesional, 
personal y por supuesto docente. 

5.3.5 EL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

En la medida que los profosorcs van siendo capacitados en el uso de las herramientas 
tclemúticas, ellos van aplicando lo aprendido al desarrollo de un producto multimedia, sin 
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1.:mbargo los pri111eros materiales que van trabajando son desarrollados con los elementos o 
herramientas que van adquiriendo, y que en un principio como es lógico son herramientas 
búsicas. Esto sin duda les permite trabajar e ir produciendo en primera instancia 
dt:pcndiendo de la creatividad de cada uno, pero sobre todo de la iniciativa y el deseo de 
que su trabajo quede prcsentabll! y qut: íunciont:. 

Sin embargo. esto no t:s s ufiei1.:nte. put:s para poder hablar deque se estú desarrollando 
matl!rial didúetico qu..: funcione o que cumpla con los objt:tiYos para los que rue creado. no 
bastan las but:nas intenciones y el deseo de lograr algo ho11ito. Es entonces cuando 
debemos recurrir a metodología y estrategias que funcionen como guia y rcfl:rencia de 
cómo se dt:be desarrollar un buen material. que involucre aspectos didúcticos que sean 
acordes al tipo de medios utilizados y que correspondan al 111odelo y a la tecnología que se 
t:stú pensando utilizar. para lograr con esto el desarrollo de un buen producto. que cumpla 
con el requisito principal. ser un material de apoyo. qut: sea utilizado y que contribuya al 
mejoramiento de los procesos de aprender. de adquisición de conoci111iento, de 
construcción del conocimiento. de explorar nuevos escenarios. que 111otive la creatividad y 
la iniciativa, cte. 

¡,Cómo lograr esto'? Una vez que los profesores estún familiarizados con las herramientas 
tclemúticas, y que han explorado sus posibilidades. pero sobre todo que se sienten a gusto 
uti lizúndolas. es tiempo dt: que se les rnya prt:sentando una metodología para el desarrollo 
del material. qut: como había dicho antes sea acorde con lo que hasta ahora han aprendido y 
que ya pueden utilizar. Estamos hablando ahora de lo que se denomina /Jise1io 
/11stmcc·irm11I. pero no en el st:ntido clúsico de cu111plir con una serie de etapas, sino que se 
relacione con la aplicación de los progra111as y recursos que el profesor ya conoce y que le 
permitirú ir agregando tantos elementos (en este caso, multimedia) co1110 considere 
necesarios. 

En este sentido. serú conveniente recurrir a la 111clodología que se utiliza en el dise1/o 
i11.1·tr11c·cirmal hasculo en la ll'ch. ¡,Por qué basado en la Web? Sencilla111cntc porque la 
elaboración de documentos con 1-ITM L y las presentaciones electrónicas que aprendieron a 
hacer los pro resores. que para entonces ya tienen un buen conocimiento de los elementos 
multimedia. son totalmente co111patibles y se pueden ~jecuwr mediante los llamados 
cx¡1lomclorcs o hro11•.1·er 's que se utilizan para 11a1•egar la Internet. Y esto facilita 111uchas 
cosas. pues todo el 111aterial desarrollado de esta manera puede leerse en prúcticamente 
cualquier computadora, y sobre todo puede utilizarse como 111edio de distribución un disco 
compacto o se puede colocar en un sitio ele Internet, todo esto dependiendo de las 
posibilidades que se tengan. De esta manera, se propone utilizar el disefio instruccional de 
la siguiente manera. 

La metodología incluye las siguientes etapas: 

1) Anúlisis 
2) Diseño 
3) Desarrollo 
4) Implementación 
5) Evaluación. 
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Etapas que, de a cuerdo a 1 modelo de Diek a ncl C arrey ( 1990), pueden desglosarse de la 
siguiente manera: 

1) Anítlisis (Valoración de ncccsidaclcs) 

Necesidad normativa Necesidad comparada a un estúndar 
----·--------------
Sensación de necesidad Lo que la gente piensa que necesita 

·--

1 
Necesidad expresada o 1 Olerla y demanda 

1 
---- - ----- ------ ---·-·-------- ·----------f demandada 
b~cce<;dml com p>mH; ,.,. Algunas personas tienen atributos particulares, 

otras no 
Necesidad anticipada o J'utura Demand<!.J~~~)'.<:<:.l~~~t --

f-J -a) Ani;lisis -( fron t-rncl) 
!-~--~-------------------- ----
1 

f Anúlisis de la audiencia ldcntilic<t el~ln1~kg~t;w1d", características de ------
1 aprendizaje. prerrequisilos y habilidades de la 

1

1 audiencia 
-1\ núlisis llc-l;tccrn;f;;g¡;¡---- _!dcnÍ_i lic;1 i.;S:Ú_l1:~i}2il ~[~í_JCS-J~~t lccno1óg:g~xi~c~1te __ 
1\núlisis de tareas Describe las tareas relacionadas con el trabajo. que 

[ l son resultado de las acti\·idadcs de capacita~ión 
¡-;,,1-[;1 isi~-crflicó:i ncidente _______ I 6c-te1:;11Tn,¡-qu0T1.~~i i i;.(,;t1~~1 co-noci111 iei~o~~ ~lc1~eri1i1 ___ _ 

1 i ser puntualizadas con la inclusión de la multimedia en 
1. L el programa de capacitación. 

r 
;¡11ú 1 is is siluacion:lf---------~-- -lllel1!i 1ic~t~~~li·-icci~1n~sm·ú;niz:lci~ia~-S), ambientales -

que pueden tener impacto en los melas y el diseiio 

[______________________ _!.~~~il_l_i'!l_~_t_l~-----------·-------------------1 
i 1\núlisis de objetivos , Determina los lines de las tareas y actividades que se 
1 / ¡1roponen. 
~ .. 1- --- ----------------------·---------------; 

; :\núlisis de medios ! Selecciona los formatos apropiados y los canales ele 
, -·------------------ ___ _) _ _t_l~~l!il1_11~J~i.i__tl~ maleria_I. ______________ -; 
:\1~úlisis de inf'onrn.1ción f ldentilica mal~rialcs. de capacitación existente, 
e.\1stcntc manuales y relerenc1as. 
:\núfi~i~~-c-;~1~-=Ec~~ncfZ1 ___________ 1c~;11i11C:;-costo yT~cncnc-io, y el posible retorno o 

_ ---··--·---------- ____________ l_!1_c_11c: l_i c_Í_l:1 __ _l_~_!.<_1_~_1_'.'e1.:_s i ón. ----·------------~ 

·------- ------ --- -~-----~----- -
2) J>jsrii_'!_ ________ _ 

---------------------· 

( 'alendarización r Describe el proyecto y lista de actividades en fechas 

¡ __ ·----------· 
detenn inadas. 

: Equipo del proyecto ldenti lica los roles y las responsabi lidadcs de los 
~mhros del equipo. i 

1---·-----·------
Tipo de documentos y formatos, es ti los de 
presentación, texto, gramútica, rucntes, temas, l

i Especi licaciones de los 
e medios -
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-----
símbolos. etc. 

Estructura del curso o del Describe cómo se agrupan, se ordenan, se enlazan y 
material se navega en los contenidos, 
Control de configuración y Describe la f'orma del control y cómo los elementos 
cíe los de revisión son disciiados y manejados; también documenta el 

L ---- tipo de rcvisión)_'._12rocesos. --

-------~ 

3) Desarrollo 

Pre producción Establece las ligas en un diagrama de flujo o mapa de 
navegación, diseiia las púginas y se enfoca en cumplir con 

1 

los estúndarcs técnicos para el desarrollo de documentos 

1 

para la \V ch. --------
Producción Crea y ensambla las púginas, de acuerdo al mapa de 

1 navegación y los estúndarcs de la \Veb. 
f 
1 Post producción y pruebas Realiza revisiones técnicas, depuración y prueba si las ! 

púginas cumplen con el esquema de navegación ¡_~k calidad 
__ establ~_c:i.!Lo~1 la etapa anterior. 

PTl 111p1e111 en I a ció 11 ------------- - ---

1 
f- -------~------------

/

' Implementa la púgina_\_\l_e_b ______ __, Decide si la distribuye en discos 
compactos o si se coloca en un sitio Web 
(pueden ser ambos). 

! 5) Ernluación 
-

¡------- -----

¡-Reacció_n ________ 
Mide la respuesta de los participantes respecto a la 
actividad, registro de las impresiones acerca del uso y 

1 _de ~1_i-_c;le~·ancia_d_c i:_~tc; __ ~iJ2.lc1_ dc_!~l_atcriaL_ 
~-- ------------------ --

Conocimiento Se hace un comparatin1 acerca del ni\ el de 
aprovechamiento del contenido y del desarrollo de las 
habilidades esperadas como resultado de las 
actividades. 

·-------·· ------

1 
Rendimiento Mide los cambios en el comportamiento y las 

! actitudes como resultado de utilizar lo aprendido y de 
' aplicar las habilidades adquiridas durante el periodo 

! de trabajo en un intervalo de tiempo determinado 
! Impacto Mide el impacto en el desarrollo de la actividad de 

quien se cstú capacitando y la medida en que se 

1 

aprovechan los recursos invertidos en el proceso de 
rormación. 
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De acuerdo con la metodología descrita. estas etapas del diseño instruccional pueden 
utilizarse como una referencia de los pasos a seguir para el desarrollo de un buen material, 
sin embargo, considerando que los profesores no son diseñadores ni se pretende que los 
sean. es conveniente que la tabla presentada sea manejada en la medida que convenga, sin 
que con esto se tengan que cumplir al pie de la letra cada etapa, pero sin olvidar que hay 
aspectos que ddínitivamcntc no pueden pasarse por alto, como las características de la 
población a quien se dirige el material. la planeación de un sistema de navegación, del 
material y le definición de los medios a utilizar. Claro que los profesores a estas alturas 
contarún con los elementos suficientes para decidir qué conviene, pues no hay que olvidar 
que son docentes y que precisamente en medio de su actividad irún descubriendo la mejor 
manera de utilizar los recursos y las habilidades que hasta ahora conocen y que han 
adquirido. 

En el caso de que se esté interesado prof'undizar mús en cada una de las etapas del diseño 
instruccional y de consultar material específico relacionado con este tema, Owcns describe 
con amplitud en su libro "Multimedia- Basccl lnstruccional Dcsign", de William W. Lec y 
Diana L.. los detalles del disclio instruccional para la elaboración de material para la Web. 
En éste se pueden encontrar incluso formatos para el registro de datos, así como actividades 
propuestas para llevar a cabo con exactitud todas las tareas que permitan cumplir con la 
metodología propuesta para el desarrollo de material educativo. 

5...J LOS PRIMEROS LOCROS 

En lo que se refiere a las metas alcanzadas, es importante mencionar que después ele haber 
obtenido los primeros productos realizados por el grupo de profesores de la FES lztacala; 
estos materiales. junto con un informe, se presentaron al jefe de la Carrera de Cirujano 
Dentista. a la Jefa de la [)i,·isión de Investigación y Posgrado y al Secretario Académico 
(entre otras autoridades) de la misma FES. 

Resultado de la presentación de este informe. del cual las autoridades se mostraron muy 
interesadas y sobre todo satisfechas con el trabajo realizado por el grupo de los prolCsorcs 
de la FES lztacala y por los participantes del Centro de Instrumentos, se logró que se le 
concediera la importancia al uso de las herramientas informáticas. a la red de computadoras 
y al acceso de Internet para su integración al proceso educativo. 

Debido al entusiasmo y al interés que causó en las autoridades antes mencionadas. se logró 
lJllL' se iniciara el trúmitc para la obtención de los recursos económicos necesarios para que 
se puedan co11ec111r los cubículos de los profesores de los módulos de Instrumentación y 
Laboratorios. ubicados en el edilicio L-1 de la FES lztacala y que actualmente no cuentan 
con conexión a Internet. Este proceso se encuentra con un avance del 80 'X, y representa 
uno de los grandes estímulos para los profesores y los integrantes de la unidad de 
tclcmútica, pues con esto se reconoce que el trabajo realizado hasta la fecha, ha valido la 
pena y que resulta importante continuar con este tipo de proyectos (que de inicio son 
menospreciados y no se 1 es e onccdc gran importancia). pues sólo con esto se p odrú dar 
solución a uno de los grandes problemas de la sociedad actual, y que se refiere al escaso 
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conocimiento en materia de informútica y del potencial de sus aplicaciones en el contexto 
educativo. 

Otro de los grandes logros inicialmente alcanzados en el desarrollo de la comunidad de la 
FES lzlacala, se refiere a que los primeros resultados del trabajo de los profesores ya estún 
publicados en una púgina Web, que cstú ligada a la página principal de la FES lztacala en la 
Carrera de Cirujano Dentista. Esto constituye una de las foses mús importantes en el 
desarrollo del trabajo d1.: los profi.:sores. pues el hecho de que ya se encuentre publicado 
parte de su trabajo representa la posibilidad de realimentación. que con sentido crítico 
permita la mmli licación y el perli.:ccionamicnto constante del material presentado. La 
dirección de la púgina es: !.illp: '\\ '' \\ .iztaL:ala.u1iam.mx. En la púgina principal. seleccionar 
la Carrera de Cirujano Dentista. Enseguida elegir fJ/1111 ele estudios. y por último escoger 
1\lác/11/o ele /11s1n1111c11tuciá11. 

Durante la primera etapa de evaluación. se tiene planeado actualizar y mejorar el contenido 
y la presentación del M11111wl 11111/ti111eclia que mús adelante será utilizado como material de 
apoyo de las clases en el módulo de instrumentación. que corresponde al primer semestre 
de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES lzlacala. 

Hay que hacer notar, que al mismo tiempo que se publica en la Web, el material en 
evaluación ha sido distribuido en un disco compacto, pues no debemos perder de vista que 
no todos tienen la posibilidad del acceso a Internet, con esto estamos tratando de que se 
salven algunos obstúculos que se presentan comúnmente cuando se comienza a hacer uso 
de la tecnología en materia de informútica. 

5.4.1 APLICACIÓN DEL MATERIAL DESARROLLADO 

Una vez que se ha evaluado y perfeccionado el Ma1111al 11111/ti111edia, éste se ha comenzado a 
aplicar, a partir del mes de noviembre de 2002, mes en que inician las primeras sesiones de 
laboratorio de Instrumentación de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES lztacala. Esto 
se lleva a cabo en aproximadamente 20 grupos del primer semestre. Hecho lo anterior se 
estarú en la posibilidad de e\·aluar el rendimiento escolar de los alumnos, cuando éstos 
utilizan los recursos informúlicos, al mismo tiempo que se comunican con sus compafieros 
y proresores utilizando la comunicación basada en computadora. Por supuesto que esto se 
harú en una etapa posterior que corresponde a las actividades de un proyecto de 
investigación educativa n:lacionada con el proyecto denominado co1111111ic/11des de 
11pre11cli::uie mencionado en los antecedentes del presente capítulo y que ya no rorma parle 
dL' este trabajo de tesis. Pues en la tesis que se presenta, se tiene como objetivo principal la 
li.innación de grupos de académicos en el uso de herramientas telemúticas, y lo que se ha 
tratado de rundamrntar en todo momento es el desarrollo y aplicación del modelo para la 
llmnación de docentes en este campo. 
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5.4.2 EL IMPACTO EN LOS DOCENTES 

Definiti\'amcntc que los logros alcanzados y la formación exitosa de un grupo de 
académicos que conformaron el grupo de trabajo de la FES lztacala, ha sido tal que se 
generó un cambio en gran parte de la población de académicos, pues es notable que cada 
\'e/. mús y mús grupos de proícsores estún convencidos de las ventajas y de la conveniencia 
de aprender a usar y de aplicar las herramientas relacionadas con las computadoras y las 
telccu111unicuciones. l'.sto se demuestra por la creciente demanda de estos grupos para ser 
formados y capacitados en este tipo de herramientas. pues actualmente se nos ha hecho la 
propuesta de extender la formación de nue\·os grupos de profesores a otras úreas de la 
Carrera de Cirujano Dentista de la FES lztacala. así como a otras carreras de la misma PES. 
pero adcmús esto ha llegado a instituciones educati\'as como la Universidad de San Luis y 
la ENEO, que también muestran un gran interés en seguir la metodología aquí propuesta 
para formar a sus propios grupos de académicos. 

Esto por supuesto. representa la dimensión del impacto que ha causado la propuesta para 
l'órmar d oeentes. y nos ha permitido tener u na visión m ús amplia el e 1 os a !canees de un 
proyecto como este. que al final cumplió con el objetivo primordial de dar solución a una 
problemútica que se presenta en gran parte de las dependencias universitarias y que ya es 
tiempo de ser atendida. 
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CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo he logrado detectar en gran medida cuúles son los 
factores que considero críticos y que afectan el retraso en el uso de la tecnología 
informútica en el úmbito educativo; por qué los profesores y alumnos encuentran en 
muchas ocasiones dificil o complicado utilizarla, y porqué no puede ser aplicada de forma 
elicientc en la educación. 

Para que una propuesta como la que planteo tenga éxito, debe tomar en cuenta factores tan 
diversos como la propia individualidad del ser humano, la problcmútica que enfrenta en su 
ambiente de trabajo y el nivel de conocimientos previos, así como las expectativas que los 
profesores tienen de un buen programa de formación; que debe responder a sus inten:!scs y 
a Ja esperanza de que puedan resolver una serie de problemas que requieren de la pronta 
aplicación de lo que aprenden. 

La formulación de una propuesta pedagógica que pretenda la formación de docentes en el 
úmbito de la tecnología informútica, se facilita en gran medida cuando se tiene la 
posibilidad de convivir con los prolcsorcs, de intercambiar experiencias y de explorar junto 
con ellos su espacio de trabajo, pues es ahí donde pueden detectarse los porqués de lo que 
realmente impacta (de forma positiva y negativa) para hacer posible el uso eficiente e 
inteligente de la tecnología, y para que ésta pueda ser utilizada como una herramienta mús 
en el desarrollo de su actividad docente. 

El trabajar directamente con el grupo de profesores (de la FES lztacala) que participaron en 
L'I proyecto. me permitiú ir construyendo las bases de la propuesta que planteo, ademús de 
ir comprobando y ajustando las componentes que estructuran dicha propuesta. Por el lo, se 
n:rucrza la idea dL' trabajar con los tres aspectos principales que conforman la propuesta; la 
nwti\·acilín. la andragogía y el trabajo cooperativo se rcafirman como factores importantes 
para cstahkccr estratcgias quc facilitan la larca de que los profesores se interesen en 
aprcndcr. utili1ar y aplicar las herramientas de la informútica y las telecomunicaciones en el 
úmhito educativo. 

En el primer caso. la motivación desempciló un papel esencial para lograr que los docentes 
accptaran acercarse a conocer las herramientas telemúticas, pues pude comprobar que los 
prolcson:s siempre tienen la necesidad de resolver algún problema, un deseo de superación 
y cl interés por aprender cosas nuevas. En este sentido, la motivación bien dirigida y 
orientada a satisfaccr las inquietudes y las necesidades de los docentes contribuyó en forma 
significati\·a a diluir la resistencia que se habían formado para utilizar una "herramienta" (la 
computmlora) que les ruc impuesta y que tenían que utilizar por el simple hecho de que de 
pronto apareció cn la escuela. 

Rcsulta de suma importancia tomar en cuenta que los docentes son adultos, y que se debe 
atcnder a la fórnw en que los adultos aprenden; pues de acuerdo a los principios de la 
andragogía. ellos necesitan ser tomados en cuenta a la hora de formular programas de 
capacitación que los involucre, necesitan saber el porqué ele los temas que se van a tratar y 
en qué medida puede ser benéfico para ellos. Por supuesto también necesitan expresar sus 
ideas acerca de lo realmente les interesa, porque generalmente siempre hay un problema 
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esperando a ser resucito, y en la medida que ellos aplican lo aprendido para resolver dichos 
problemas, se va fortaleciendo la idea de que lo que aprenden realmente funciona, y con 
ello se va reforzando también la motivación para seguir aprendiendo. 

El trabajar en equipo tomando en cuenta los principios del trabajo cooperativo y la 
formulación de un proyec10 eje f'uc de gran utilidad para facilitar la adquisición de un 
compromiso y mayor interés por parte del docente. Adcmús ele que le permitió detectar 
desde el principio qué es lo que iban a aprender, cómo lo iban aprender y para que lo iban a 
aprender. 

Esta forma de trabajo dejó al descubierto otra forma de aprender. que se da ta111bién con 
los docentes. y que es aprender de otros. Esto queda de 111anifiesto cuando alguien se siente 
parte de un grupo y e stú e onscicnte de q uc 1 a responsabilidad del t rnbajo q uc realiza es 
trabajo ti et odas. Entonces surge 1 a i nquictud y la p rcocupación porque tocio aquel q uc 
pertenece al equipo no se puede quedar atrús y se asume la actitud de que el que sabe mús 
enseña al que sabe menos. Este es un fenómeno que se dio en numerosas ocasiones y que 
resulta interesante tomar en cuenta. Pues con esto se cstún dando los primeros pasos en la 
J'ormación de asesores o tutores que mús adelante J'ungirún como guías o facilitadorcs del 
aprendizaje. 

Quedó dc111ostrado que para que el programa de formación docente funcione, se requiere de 
un seguimiento y de una supervisión continua, en la que intervienen actividades de asesoría 
y motivación constante por parte de los fomwdores, dado que la motivación debe 
mantenerse en todo momento. Existe la necesidad de estar con el los en todo momento, 
orientúmlolos y motivúndolos para seguir adelante en el desarrollo de sus actividades. El 
hecho de que los profesores se sintieran tomados en cuenta, y que se diera seriedad y el 
reconocimiento debido a cada una de sus actividades, ali111entaba su deseo de seguir 
apremlicndo. 

Por último. considero que resulta imprescindible que para que un docente esté dispuesto a 
utilizar una nue,·a hcrramicnta, que se presume puede ayudar en el desarrollo de su prúctica 
docente. c 01110 lo es la e omputadora y 1 as telecomunicaciones, primero es necesario que 
conozca llsicamentc la herramienta con la que va a trabajar, y que debe haber un período 
razonable para que se familiarice con ella y aprenda a utilizarla. Para esto, es necesario que 
dicha herramienta sea presentada de la forma mús simple posible. sin complicaciones 
técnicas ni lenguaje que resulten complicados. 

Es significativo que se les diga de forma clara qué son, cómo funcionan, para que SIJ"Ven, 
que se puede hacer con ellas, que no se puede hacer con ellas, y cómo es que se puede 
trabajar con dichas herramientas en al ámbito educativo. Cómo pueden contribuir a 
fortalecer el trabajo académico, como puede ayudar a los alumnos, y como puede facilitar 
la tarea del docente. 

Resulta J'uml:um:ntal que haya sesiones de lipa presencia/ en las que el manejo real y la 
aplicación inmediatas se den desde el primer momento, ya que de esta manera los 
profesores comienzan a adquirir la confianza y la seguridad suficientes para considerar la 
posibilidad de utilizar las herramientas informáticas como elementos adicionales que 
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pueden ser de utilidad en su prúctica docente. Con esto se logra desechar la idea de que 
estos nuevos recursos han de sustituir a otros, sino que pueden empicarse de forma 
coordinada con los recursos existentes, e integrarse en la vida académica de las 
instituciones educativas, de manera que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. 

El uso de los medios de comunicación utilizando la computadora ruc un factor que 
contribuyó de manera notable a motivar a los prorcsorcs, ya que puedo asegurar que la 
mayoría de ellos t!esí'uhriá un modo de comunicación que pensaron jamús estaría a su 
alcance, pues el conocer algunas de las posibi 1 idades que brindan las redes de 
computadoras y la Internet. les permitió vislumbrar los alcances que esto implica y la 
posibilidad de intercambiar información. establecer sesiones de \'OZ. videoconlcrcncia y 
sesiones de trabajo en un ambiente virtual. Esto último resulta e gran utilidad cuando se 
pretende seguir un curso t1 di.,·1a1u·it1, pues también se demostró que en muchos casos, los 
cursos a distanl'ia 110 /i111cio111111 por el simple hecho de que estún diseiiados sólo para 
aquellos que tienen sólidos conocimientos en el uso de las computadoras, la Internet y los 
modos de comunicación que ésta oli·cce. 

No quiero decir que se trate de convertir a los profesores en expertos de las computadoras, 
ni en especialistas de las comunicaciones, sino q uc la cultura de la iníormútica y el e las 
comunieacioncs esté presente at'111 en rorma búsica, para que todo aqud que lo requiera 
pueda desarrollar mejor sus posibilidades individuales y prolcsionales. 

Quiero insistir en que no es posible pretender utilizar la computadora co11 fines 
pedagógicos, si antes no se sabe qué es la computadora, cómo f'unciona, como se 
interconecta con otras computadoras para formar redes. y cómo pueden contribuir a mejorar 
la actividad docente y los procesos de cnscli<mza aprendizaje. Es decir, que no se puede 
hacer un uso pedagógico de "algo" que ni siquiera se conoce. 
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