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RESUMEN

El tema central del presente estudio es el fenómeno del cambio en las condiciones del

trabajo en línea y cómo afectan estos en  la naturaleza del trabajo académico. Para dar

respuesta se realizó una investigación exploratoria cualitativa con enfoque fenomenológico.

El cual peermitió  acercarse al conocimiento del fenómeno del cambio en la naturaleza de

trabajo académico desde la  perspectiva del sujeto, su experiencia, su significado y la

interpretación de su vivencia en el mundo académico. Para ello se seleccionaron dos grupos

de profesores de dos instituciones diferentes de educación superior,  profesores expertos

por su trayectoria académica en cursos en aula y en línea. Los instrumentos empleados

fueron: cuestionario y entrevista en profundidad. La investigación se realizó vía Internet

utilizando el correo electrónico como el principal medio de comunicación e interacción con

los sujetos de investigación. Los resultados se analizan a partir de la identificación de tres

dimensiones: El significado que le da el profesor al cambio, las implicaciones de la

tecnología en el trabajo académico que llevó a definir las condiciones y características del

mismo, así como los cambios que viven los profesores al dar clases en línea y en aula con

apoyos tecnológicos.

Parte de los resultados se centran en la recuperación de las experiencias de los

sujetos y los significados personales que le dan al cambio que viven en su tarea académica.

A la vez se identificaron factores de cambio en las condiciones y características de la

actividad docente en línea que están modificando la manera en cómo se desempeña la

misma. Subsiguientes estudios serán necesarios para evaluar los cambios significativos en

la naturaleza del trabajo académico apartir de la incorporación de la tecnlogía de

información y comunicación, especialmente en los sistemas educativos en línea y a

distancia.
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GLOSARIO

Académicos. Para efectos de la presente investigación, los académicos son los profesoras y

profesores que desarrollan tanto labores docentes como de investigación y extensión en

instituciones de educación superior.

Condiciones de trabajo. Se refiere a los factores que determinan la operación de la actividad

de los académicos, los cuales pueden ser tanto factores externos (materiales y equipos,

normas y políticas, horario, modelo educativo, cultura y estructura de la organización) y

factores personales (historia, ideología, valores, creencias, percepciones, aprendizajes y

motivaciones)

Cambios Tecnológicos.  Se refiere a las tendencias en la tecnología de información y

comunicación. Recursos y herramientas tecnológicas  que vienen a revolucionar los

sistemas de trabajo en las organizaciones.

Cambios Organizacionales. Procesos de renovación, alteración, reforma y transformación

en los sistemas organizacionales, los cuales serán tan variados dependiendo de las

necesidades de las organizaciones. Procesos de transformación desde lo organizacional, lo

grupal y lo personal.

Innovación. Proceso que se derrolla dentro de una organización y que se refleja en cambios

hacia fuera. Es decir que la innovación se mide en términos de su impacto en el medio

ambiente (Drucker, 1999). En el caso de las instituciones educativas se verá reflejada en sus

egresados, en los resultados que tengan como institución a través de su personal, su

producción académica y los aportes al conocimiento y a la sociedad.
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INTRODUCCION

Las condiciones actuales en las que vivimos nos llevan a replantear muchas de

nuestras actividades, acciones y búsquedas. En el caso del trabajo académico, los

profesores se enfrentan a un mundo global cambiante que se ve afectado por los avances de

la tecnología de información y comunicación, las nuevas demandas de formación de un

mercado laboral cada vez más exigente y la necesidad de desarrollar esa capacidad de

respuesta a tales cambios.

Desde la perspectiva anterior, el cambio es un fenómeno actual y que nos involucra a

todos. Por lo que el propósito de la presente investigación es adentrarse a ese mundo

complejo del fenómeno del cambio educativo a través de las experiencias y vivencias de los

profesores.  Motivo por el cual se planteó la realización de la presente investigación

cualitativa con el enfoque fenomenológico para estudiar las nuevas condiciones de trabajo

de los profesores que aplican tecnología de información y sus efectos en la naturaleza del

trabajo académico. Los resultados de la investigación se presentan de acuerdo con la

siguiente estructura.

En el primer capítulo se definen los antecedentes y el problema de investigación así

como la justificación y el alcance del estudio.

 En el capítulo dos se describe el contexto de la investigación para darle al lector la

visión de quiénes fueron los sujetos de estudio así como las condiciones bajo las cuales se

realizó el mismo.

   La revisión de la literatura es una acción importante que establece el marco teórico

que fundamenta un trabajo de investigación, por lo que en el capítulo tres se presenta la

información relevante relacionado con el estudio del fenómeno del cambio y sus procesos.

También se describen los aportes de la tecnología al campo de la educación así como sus
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implicaciones al trabajo académico y por último se presentan algunos de los cambios en las

instituciones educativas detectados desde la visión de los teóricos.

En el cuarto capítulo, se especifica el marco metodológico que respalda el diseño de la

investigación, mismo que le permitirá al lector construir el imaginario del proceso que se

siguió para la realización del estudio.

Por el carácter empírico y cualitativo de la investigación los resultados se presentan en

tres capítulos que corresponden a los capítulos cinco, seis y siete. Se describen de esta

manera para lograr una mejor comprensión de los resultados ya que llevan al análisis de los

cambios desde la experiencia misma de los sujetos de investigación su Ser y Hacer como

maestros, para luego identificar las implicaciones de la tecnología en el trabajo académico y

finalmente describir los principales cambios en  las condiciones del trabajo académico en

línea y en aula desde la recuperación de las experiencias de los sujetos de investigación.

Por último se presenta un capítulo que da respuesta al planteamiento de la

investigación, el cual permite identificar los principales aportes al campo del conocimiento

del cambio educativo.

A la vez, este  trabajo representa mi propia lucha por el rompimiento de los

esquemas tradicionales, de lo estático, de la monotonía que nos invade cada día y que

requiere de una gran fortaleza y energía interior para tomar riesgos y empezar a hacer cosas

nuevas poco a poco, al ritmo de cada quien, pero lleno de esperanza, iniciativa y creatividad

para lograr los cambios verdaderos, los cuales siempre mantienen nuestra propia esencia.

Pero a la vez, permite desarrollar nuevas maneras para lograr una mejor práctica académica

y obtener aprendizajes significativos que nos permiten crecer como personas y

profesionales de la educación. Personas  con sueños, metas y que no se dan por vencidas

para contribuir a la construcción de un mejor mundo para todos a través de la educación.



CAPITULO I
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 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los tiempos cambian y
 nosotros con ellos.

Fergusson (1983)

El presente capítulo tiene como objetivo la descripción del problema de

investigación y por tal razón,  se comenzará con  la presentación del mismo para después

ofrecer el propósito, la formulación de la pregunta de investigación, la justificación, el

contexto y alcance del estudio.

1.1 Presentación del Problema

Para la mayoría de las Instituciones de Educación Superior resulta relevante

identificar y registrar sus procesos de cambio, mismos que ayudan a lograr los aprendizajes

organizacionales  que permiten avanzar y crear nuevos proyectos. Es el caso del estudio

sobre el trabajo académico en sí mismo, su naturaleza y los efectos que se puedan presentar

por el uso y aplicación de la tecnología.

El estudio sobre la tecnología, la educación y el cambio, son  temas que están

presentes en la mente de investigadores y estudiosos de la educación, probablemente

porque la nueva tecnología de información proporciona toda una serie de nuevas

posibilidades para optimizar y mejorar el trabajo cotidiano de cualquier institución

educativa (Burbules, 2000; Didou, 1999; Giral, 1998; Carnoy, 1997; Zenglen, 1996). En el

caso del trabajo de los académicos se requiere conocer qué pasa con su quehacer educativo

y cómo la nueva tecnología puede cambiar su actividad académica, por una parte; y

conocer si tiene algún efecto importante sobre la naturaleza misma de la labor educativa,

especialmente identificar los efectos en la labor de los profesores de educación superior.
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 Durante la época de los ochentas se propicia una crisis y grandes debates sobre los

cambios en el trabajo y las nuevas habilidades necesarias para enfrentar las innovaciones

propiciadas por la tecnología de información (Brooke, 1995; Dench, 1997).   Ante esta

situación tanto académicos como especialistas se enfocan al problema y a la naturaleza del

mismo para identificar las habilidades y roles laborales más críticos requeridos para los

noventas. De acuerdo con Dench (1997) la introducción de la nueva tecnología fue el

principal motivador del debate sobre los cambios en el trabajo y la falta de habilidades del

personal para el desempeño de los mismos. El autor menciona la importancia de otro tipo

de situaciones que estaban ocurriendo en la práctica laboral y en los lugares de trabajo, y

para otros autores lo que ocurrió fue una deshabilitación en masa de los puestos. Sin

embargo, hoy en día aparecen otros argumentos más sofisticados,  se reconoce que el

contenido mismo del trabajo está cambiando y que diferentes y diversas combinaciones de

habilidades, aptitudes y actitudes son requeridas para enfrentar los retos laborales en las

organizaciones. Es el mismo caso para las instituciones educativas, ya que la tecnología de

información y comunicación también ha tenido un impacto importante en la educación y en

la actividad académica.

Como consecuencia, se presentan varias interrogantes relacionadas con la

tecnología de información y sus implicaciones en la tarea académica. Las cuales se basan

en si hay modificaciones en el trabajo cotidiano de las profesoras y profesores, y en cómo

afecta la nueva tecnología de información la naturaleza misma de la acción educativa.

Por otra parte no se sabe mucho sobre cómo han enfrentado los académicos estas

condiciones; cómo viven los profesores y profesoras los cambios propiciados por la

tecnología de información, desde su propia visión como agentes de trasformación de los

procesos de enseñanza-aprendizaje, y a la vez cómo ha variado su manera de enseñar y

aprender. Parte de estas interrogantes se responden en la presente investigación.
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También, se reconoce que las condiciones en las que se desarrolla el trabajo

académico podrán impactar en las diversas tareas académicas de los profesores y

profesoras. Burbules (2000) menciona que el personal académico en la mayoría de las

universidades está empezando a tomar seriamente las oportunidades y retos que la

tecnología representa para sus roles educativos, su relación con los estudiantes y sus

condiciones laborales. Esto representa una relación estrecha entre las variables tanto

internas del trabajo como las externas. En esta línea, Bennet (1994)  toma en cuenta el

esfuerzo dirigido directamente al logro de una meta, es decir el cumplimiento de las tareas

y el asumir responsabilidades.

Drucker (1999) menciona acertadamente que el trabajar es una actividad netamente

humana, por lo tanto es fisiológica, psicológica, social, comunitaria, personal, económica y

poderosa. Como dice un viejo dicho “Uno no puede contratar una mano: el hombre

completo viene con ella”. Así mismo, cuando se habla de lo académico se trata de una tarea

personal. Y ante las condiciones de cambio originadas por las innovaciones tecnológicas,

ésta tarea personal puede variar y/o lograr una transformación profunda, dependiendo de las

condiciones en las que se desarrolla el trabajo, el tipo de institución, la persona misma y su

visión sobre la actividad educativa.

De acuerdo con Fullan (2001) el cambio es una actividad en donde el maestro le

encuentra significado a lo que está haciendo. Mientras los profesores no le encuentren

significado personal al mismo  no podrán avanzar en generar nuevas formas para ejercer la

enseñanza. Uno de los supuestos del presente estudio se centra en que los profesores

encuentran sentido a su profesión, por lo que hacen no tanto por lo que reciben y en las

condiciones en la que la desarrollan. Por lo que parte de los resultados que se identifican en

el estudio se relacionan con las percepciones de los profesores sobre los cambios

tecnológicos, el significado y satisfacción que le dan a su labor educativa i.
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De esta manera se identifican tres dimensiones para analizar los cambios en la

naturaleza misma de la tarea académica: Sus características, el significado y condiciones,

variables independientes entre sí, pero que guardan una relación estrecha entre ellas

mismas, los cuales se muestran en los capítulos  de resultados V,VI y VIII .

1.2. Pregunta de Investigación

La pregunta de investigación del presente estudió se enfocó en el fenómeno del

cambio educativo: Específicamente en la identificación de las condiciones de trabajo de los

académicos, desde la perspectiva de la investigación cualitativa y el enfoque

fenomenológico (Niglas, 2001). A la vez se centró en determinar si hay variaciones o no en

la naturaleza de la actividad académica con el uso de innovaciones derivadas de la

tecnología de información y comunicación en cursos en línea y/o en aula.

Actualmente se cuenta con evidencias sobre la variabilidad de las condiciones de

trabajo y estudios relacionados con los efectos de la tecnología, sin embargo no se ha

aceptado de manera general  que la  función académica ha cambaindo de manera radical.

Por ejemplo de acuerdo con Zuboff  (1988; 1991) el uso de la tecnología de información

ha modificado de alguna forma las condiciones laborales, se requiere de mayor

concentración y más actividad intelectual, lo que nos hace reflexionar que si puede haber

cambios significativos en la manera en como se ejercen las actividades laborales en las

organizaciones y los cambios en los estilos de las personas, condiciones de cambio de las

cuales los académicos no estarían exentos.

En el caso de los modelos educativos apoyados en el uso de tecnología de

información y comunicación, se ven sólo como una extensión de la  función tradicional. Se

presentan  diferentes circunstancias de los profesores que en cursos en aula, bajo el modelo

tradicional de enseñanza – aprendizaje, en los cuales hacen uso de la tecnología sólo como
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apoyo a sus cursos y no se identifica, por lo menos abiertamente, un cambio fundamental

en la manera en como realizan su labor educativa. Probablemente algunas condiciones bajo

las cuales trabajan estén cambiando,  por ejemplo: cuando se hace uso de la tecnología para

enviar y recibir información, situación que se pueda dar a la vez de manera directa cara a

cara. Por lo que se requiere adentrarse a identificar los procesos de enseñanza- aprendizaje

que realizan los profesores cuando trabajan con modelos educativos apoyados en el uso de

tecnología ya  que se desconoce qué tipo de cambios se están dando y sobre todo si se dan

cambios relevantes en la naturaleza misma del quehacer académico.

De acuerdo con Hargreaves (1997) el éxito de los cambios recae en mejores formas

de pensar acerca de lo que hacer y de tratar con esa actividad, los cuales son procesos

inherentemente imprescindibles y que nos enfrentan a las diferentes concepciones de los

diversos actores sociales que forman parte de las instituciones, en este caso a la de los

profesores y su labor académica.

Los planteamientos anteriores llevaron a definir la siguiente pregunta de

investigación:

¿Qué cambios se presentan en las condiciones del trabajo académico cuando éste se realiza

en línea y cómo afectan estos en la naturaleza misma del quehacer académico?

1.3. Propósito del estudio

El propósito de esta investigación es contribuir al conocimiento que se tiene del

cambio educativo, enfocándose en la naturaleza, condiciones, y significado que tiene para

el profesor, cuando éste utiliza como medio principal la tecnología de información y

telecomunicaciones en un ámbito “en línea”, que es diferente al ámbito “presencial” que

caracteriza la enseñanza universitaria hoy en día.
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Por lo que el principal objetivo de la presente investigación es identificar las

condiciones en las que se realiza la actividad académica en línea y en aula para detectar

variables que puedan propiciar transforamciones  en la naturaleza misma del quehacer

académico en el ambiente de la educación superior.

Otro objetivo es adentrarse a conocer la naturaleza del trabajo académico a través de

las vivencias, experiencias y significados que le dan los propios profesores a su tarea y a la

manera en cómo asumen las variaciones en los modelos educativos basados en el uso de

tecnología de información y comunicación.

Un objetivo final es la aplicación de la investigación cualitativa con un enfoque

fenomenológico para explorar el campo de la experiencia, entendimiento y significado que

le dan los profesores al fenómeno del cambio educativo y  la tecnología de información y

comunicación.

1.4. Justificación del problema

Los elementos importantes de la investigación son los relacionados con el

descubrimiento de las condiciones bajo las cuales laboran los profesores, sus percepciones

y actitudes ante el uso de la nueva tecnología y la propia dinámica de la institución en la

que se desempeñan. Zuboff (1991) menciona que el utilizar los recursos informáticos lleva

a las personas a realizar sus actividades bajo marcos conceptuales diferentes, así como

desarrollar habilidades orientadas a la búsqueda y análisis de información y a la solución de

problemas, por lo que hay que tomar en cuenta que habrá un radicalismo en  la manera en

como se conceptualizará la función académica ante el uso de la nueva tecnología de

información. El planteamiento de Zuboff (1991) concuerda con lo que ha encontrado Fullan

(2001) respecto al proceso de cambio educativo en general, en dónde el profesor, así como
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los otros actores sociales involucrados en el mismo, necesitan determinar el  nuevo

significado que tiene para ellos, antes, durante y después de llevarse a cabo.

 Rowley y et al (1997) también hablan de cómo las instituciones educativas, sus

académicos, requieren de adaptarse y reconsiderar las formas de operación con la finalidad

de responder de mejor manera ante los retos de hoy en día, muchos de los cuáles tendrán

una relación directa con las innovaciones tecnológicas.

Así, la discusión relevante para la presente investigación no está en la decisión, a

veces antagónica, de tecnología versus docencia, sino en el estudio de los procesos de

innovación educativa, y en el conocimiento de los procesos personales sobre cómo se

asumen los cambios y cómo estos modifican y/o transforman las actividades y condiciones

cotidianas de los profesores.

Se cuentan con estudios importantes sobre los procesos de cambio desde diferentes

niveles en las organizaciones, relacionados con factores de éxito y fracaso de los proyectos.

Sin embargo, ante la innovación tecnológica en la educación y la novedad del uso de la

tecnología en el ambiente académico resulta de gran importancia estudiar los procesos de

cambio desde los propios actores- los académicos.

Heintze y Bretschneider (2000) indican como parte de los resultados de su

investigación, que las actitudes, preferencias y conductas de los individuos tienen algún

efecto sobre la manera en cómo la tecnología de información se implementa en las

organizaciones (Cooper y Zmud, 1990), sobre la estructura (Hiltz y Johnson, 1990: Rice,

1986) y sobre el desempeño (Mata, Furerst, y Burney, 1995; Chirsholm, 1988). Por lo que

esto lleva al planteamiento de investigaciones relacionadas con los principales actores de

los cambios en las organizaciones, en el caso del presente estudio se refiere a los profesores

y cómo varian sus condiciones laborales cuando hacen uso de las innovaciones

tecnológicas. De acuerdo con los autores los aspectos individuales tienen efectos en la
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manera en cómo la tecnología de información se implementa, un paso siguiente será

identificar los efectos del uso de la tecnología en condiciones reales  y si esto ha provocado

variaciones en la naturaleza del trabajo de los profesores de educación superior.

De alguna manera los resultados, que muestran los autores citados, coinciden con lo

que menciona  Elaine Martin (1999) con respecto a lo que sucede en las universidades, que

quizás más que otras instituciones éstas dependen de las mentes y de los proyectos

(compromisos) de su personal académico para lograr su misión. El capital intelectual y

creativo del colectivo de los catedráticos de las universidades es muy grande. Usarlo

efectivamente da resultados positivos, pero cuando no se da de esa manera el costo es

demasiado alto por lo que realmente se busca lograr una reforma significativa en la manera

en como se lleva a cabo la labor académica y por lo tanto la forma en cómo se administra la

educación en las instituciones de educación superior.

Para ello se necesita identificar el papel que juegan los diferentes actores sociales en

los procesos de cambio: los jefes, el equipo de profesores (academias) y los alumnos. El

presente estudio se enfoca a uno de esos actores- los académicos, para poder profundizar en

sus percepciones y vivencias, dejando el campo de los otros actores para posteriores

investigaciones.

1.5. Contexto y alcance del estudio

En los últimos 40 años se ha estudiado mucho sobre el fenómeno del cambio en las

organizaciones en general (Partin, 1977; Shein, 1992; 1993;  Argyris,1993; Hammer,1996;

Senge,1998), lo cual  presenta una idea de la importancia del mismo sobre todo en cuanto a

un mejor entendimiento de los procesos de transformación de las organizaciones y de las

personas que las constituyen (Beer & et. al., 1990; Shein, 1993; Gersick, 1991; Kotter,

1995; Fullan, 1997; Fullan & Steigelbauer, 1997; Argyris, 1997). Sin embargo, se requiere
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de un mayor conocimiento de lo que sucede en las instituciones educativas. Es decir, es

importante conocer cómo se enfrentan las innovaciones, en especial los relacionados con la

tecnología y su impacto en la actividad académica. En otras palabras, es hacer un  alto para

tener una visión desde lo individual para posteriormente entender qué pasa a nivel

organizacional. Burbules (2000)  menciona que las nuevas tecnologías no pasarán a través

de las universidades y tecnológicos dejando sus valores estáticos, pero tampoco los

destruirán. Algunos valores y auto-concepciones necesitarán de ser repensadas, y

necesitarán ser justificadas, si es que pueden continuar siendo justificadas, en un nuevo

lenguaje y con una nueva serie de supuestos sobre el ejercicio educativo. Sobre estos

aspectos, Elaine Martin (1999) describe que ante tantas variaciones, el personal de las

universidades ha tenido que aprender muchas cosas: aprendizajes acerca de las demandas

globales y evolución en la educación superior, aprendizajes en cómo ayudarse entre sí

mismos y a sus colegas para dejar fuera algunas de las prácticas y valores tradicionales,

juntos en un clima nuevo y diferente sobre el servicio educativo. Burbules (2000) confirma

lo que menciona Martin y expone la importancia de tomar en cuenta el desarrollo del

incremento de información tan poderosa y productiva y de las tecnologías de información

que ofrecen a las personas la oportunidad de aprender, discutir, crear y explorar lo que

anteriormente sólo se destinaba para los espacios llamados campus y/o universidades, con

algunas barreras a veces inadvertidas y que hoy en día ante las nuevas tecnologías, se

borran y ofrecen nuevas alternativas para estudiantes, maestros e instituciones para el logro

de sus objetivos. Para los estudiantes, la posibilidad de decidir si toman un curso de manera

presencial y/o optar por programas en línea y/o a distancia; para los profesores las

posibilidades de variación en su ejercicio, movilidad, innovación y flexibilidad en su labor

académica, posibilidades de contacto con profesores e investigadores a todos los niveles

(regionales, nacionales, internacionales); para las instituciones la apertura a nuevas formas
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de difusión de la cultura y el conocimiento y la no exclusividad de ello, entrando a una

nueva concepción de la educación y nuevos competidores en los diversos y variados

servicios de  educación formal e informal.

Por otra parte, hay estudios sobre cómo las condiciones externas, por ejemplo, la

globalización, la economía, las demandas del mercado laboral están afectando a las

instituciones, sus políticas y sus reformas educativas; parte de estas aportaciones son los

estudios de Shain y Gleeson (1999) y el de Corney (1997). Shain y Gleeson (1999) reportan

como resultado de su investigación sobre la conceptualización de la profesión docente en el

sector de la educación continua, que ante los cambios externos, políticas educativas, estilos

de dirección y reformas en las instituciones por el uso de nueva tecnología se generan

transformaciones importantes en las condiciones laborales de los profesores y profesoras,

pero los aspectos relevantes se centran en las actitudes de los profesores y el significado

que estos le dan  a  su profesión. Esto pone un énfasis especial en conocer más sobre los

efectos de la tecnología en la educación y su impacto en la naturaleza misma del quehacer

docente.

En el estudio de Carnoy (1997) sobre la nueva tecnología de información y su

impacto en el empleo y habilidades, también se identifica que hay variaciones en las

condiciones laborales trabajo y en general del empleo, propiciados por las condiciones

externas y las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, hay poca información relacionada

con los cambios en el trabajo en sí mismo de los profesores y profesoras. Por lo que resulta

relevante profundizar en este aspecto, y  la vez identificar la manera en cómo se

conceptualiza y/o reconceptualiza la profesión docente ante las nuevas situaciones

propiciadas por la tecnología de información. Se necesita profundizar sobre los efectos de

la tecnología de información y comunicación que van más allá de las variaciones en las

condiciones en las que se da la labor educativa.



12

Más de alguno de nosotros ha tenido la experiencia o ha escuchado de

organizaciones que implementan proyectos relacionados con tecnología, modificación de la

estructura organizacional, programas de mejora continua,  desarrollo estratégico, entre otros

y cómo estos  han fracasado. Son temas que se han estudiado y que han arrojado

información importante sobre los cambios, sus efectos y sobre todo el porqué no han

funcionado, aparentemente (Moss & et al, 1992; Kotter, 1995; Strebel, 1996; Martin, 1999;

Pettigrew, & et. al., 2001). Esto pone énfasis en el estudio sobre el fenómeno del cambio y

su complejidad, es decir se conoce que el fenómeno  no es sencillo y que muchas iniciativas

no tienen éxito por no implantarse adecuadamente y como menciona  Strebel (1996) se dan

muchas iniciativas pero pocos resultados, aún cuando la gente está convencida y dispuesta

para aprovechar las nuevas tecnologías.

Para algunos autores como Pettigrew, Woodman y Cameron (2001) la investigación

sobre el cambio y el desarrollo del mismo es uno de los grandes temas de las ciencias

sociales. En esta línea Popketwitz (1999) relaciona el cambio educativo con las reformas

sociales, los cuales representan un buen intento de comprensión de la forma de interactuar

de la tradición y de las transformaciones mediante los procesos de producción y

reproducción social. Es decir, es hablar de la confrontación entre la ruptura con el pasado y

lo que parece estable y “natural” en nuestra vida social, es hablar de la crisis para enfrentar

la reforma, para dar lugar a lo relativamente nuevo.

Dolence y Norris (1995) hablan de la necesidad de una verdadera transformación en

la educación, en la forma en cómo se implementan los procesos de enseñanza-aprendizaje,

procesos que de alguna manera se relacionan con las decisiones de los profesores y

directivos para llevar a cabo innovaciones en las instituciones educativas. Ya que, aunque

no sea intencionado, toda alteración impacta en los sistemas de la organización: el social, el

técnico y el administrativo, a nivel formal, informal y psicológico. De acuerdo a la teoría de
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sistemas cualquier cambio en una parte del sistema afecta a todo el sistema, por la propia

naturaleza del mismo y la manera en cómo están interrelacionados los diferentes elementos

de los sistemas (Schoderbek, et al, 1980). Por lo que una iniciativa de renovación de los

profesores por ejemplo, provocará modificaciones en todo el sistema educativo, si es que el

proceso realmente se enfoca a los aspectos fundamentales del modelo educativo de la

institución.

De esta manera, cualquier proceso de cambio que se lleve a cabo en las instituciones

llevará a transformaciones tanto estructurales como individuales. En cuanto a los

estructurales, estos afectan directamente los sistemas educativos, los cuales requieren de la

reexaminación de sus métodos de enseñanza y currículo de modo que los nuevos sistemas y

formas de llevar a cabo la labor de la enseñanza por parte de los docentes, no sólo ayude a

los alumnos a lograr sus metas de aprendizaje inmediatas, sino que a la vez adquieran

habilidades de pensamiento y aprendan a manejar situaciones efectivas que les permitan

resolver problemas y tomar decisiones. Un proceso facilitado por un personal académico

preparado para poder lograr estos resultados. Dolence y Norris (1995) también, plantean

que no sólo es el simple variación en la forma en como se dan los cursos,  o modificaciones

de la estructura organizacional. Se requiere de una trasnformación en los paradigmas de la

educación superior, lo cual coincide con otros teóricos del tema, quienes mencionan que

para que verdaderamente se asuma una innovación y  éstas den resultados, se requiere de

cambios significativos, fundamentales en la manera en como se lleva a cabo la tarea

educativa. Lo anterior, se relaciona con las actitudes, comportamientos, valores y

concepción que tienen los profesores y profesoras sobre su propio ejercicio profesional

(Beer, Eisentar, y Spector 1990; Gersick, 1991; Gold, 1999; Beer y Noria, 2001). A la vez,

Rosa  María Torres (2000) pone de manifiesto como  la tecnología de información y

comunicación  (TIC) especialmente la relacionada con la computadora y multimedia, viene
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a revolucionar la propio manera de pensar y enfrentar los problemas y soluciones de la

educación y todo lo relacionado con los procesos de enseñanza – aprendizaje.

Otros autores hablan de la innovación y de como la tecnología de información está

provocando grandes evoluciones en todos los ámbitos: industria, gobierno, educación

(Bates, 1997; Carnoy, 1997; Rowley, et. al., 1997; entre otros) y hasta las relaciones

interpersonales (Cabero, 2000). Por ejemplo, cada día es más común escuchar el uso del

correo electrónico como medio favorito de comunicación entre jóvenes, principalmente.

Pero es una tecnología que no tiene edad ya que se puede ver como algo útil y de gran

ayuda para facilitar la interacción entre amigos y familiares, maestros/as y alumnos /as. La

tecnología no sólo está acercando a las personas a tener una comunicación virtual sino que

es parte de una relación personal y constante que se está viviendo hoy en día como una

nueva forma de relacionarse y que puede ser tan cálida como si se diera cara a cara.

Por otra parte, los nuevos recursos informáticos de acuerdo con Tejo Delarbre

(2001) ofrecen una oportunidad enorme para afianzar la presencia global de los países, de

las organizaciones y de las personas, al mismo tiempo que para enriquecer la cultura y la

creación universal, lo cual se constata en el mundo digital donde se difuminan las fronteras

convencionales. En el Internet no hay un centro y por lo tanto tampoco una periferia. Las

fronteras no se encuentran en el mundo virtual sino en el mundo real, para ello se puede

verificar en el crecimiento que ha tenido el Internet a nivel mundial (Ver tabla 1).  Es por lo

que la comunidad europea le ha dado por llamar la sociedad de la información (Trejo

Delarbre, 2001), se caracteriza por basarse en el conocimiento y la generación del mismo.

Todo lo anterior y junto con los datos que se presentan en la tabla no. 1, son sólo

algunos ejemplos de los cambios a los que se hace referencia y a los que se enfrentan los

profesores especialmente en el ámbito de la educación superior.
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Tabla 1

 Proveedores y usuarios de Internet por Regiones. Abril 2001.

Regiones Proveedores Internet  (000) Usuarios Internet (000)
África 265      (0.2%) 2,901      (0.7%)
Asia 8,929   (7.98%) 70,073    (17.8%)
Europa 20,309  (17.9%) 89,066    (22.6%)
Oceanía 2,062    (1.8%) 17,227    (4.0%)
América Central 467       (0.7%) 1538       (0.4%)
Sur América 1,264    (1.1%) 16,593    (4.2%)
Norte América 80,299  (70.7%) 194,556   (49.3%)
TOTAL 113,595 (100%) 394,573    (100%)

Fuente. Telecordia Internet Sizer Site Internet and Users by Country (Ruth y Shi Mi, 2001).
http://www.netsizer.com/

La disyuntiva tecnología versus docentes (e incluso tecnología versus sistema

escolar) está ya planteada como una opción real no sólo en los planes de las grandes

instituciones nacionales e internacionales, definiendo así la necesidad de reformas

profundas en las instituciones educativas y en el rol de los docentes (Burbules, 2000; Bates,

1997; Rowley, et al, 1997; entre otros). La propia tecnología pone de manifiesto las

distinciones entre la educación formal, no formal, e informal, la educación presencial y a

distancia. La posibilidad de un aprendizaje continuo, permanente y abierto.  Aspectos que

llevan a la construcción de comunidades de aprendizaje, las cuales se convierten en algo

que es cada día más común y cercano a la comunidad mundial (Torres, 2000).

Como otro aspecto, y siguiendo a Fullan (2001), se parte del supuesto que en el

momento en que los profesores encuentran un sentido diferente al uso de los nuevos

recursos que proporciona la tecnología de información, como parte de las demandas

externas, se da una nueva percepción de su labor educativa, lo  cual les permite dejar atrás

viejas costumbres y generar nuevas formas de llevar a cabo los procesos de enseñanza –
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aprendizaje. Por lo tanto, fue uno de los puntos a investigar, ya que no se tiene mucho

conocimiento sobre la manera en cómo los profesores han apropiado el uso de la tecnología

de información y ésta qué tanto ha impactado en quehacer cotidiano y sus propios

paradigmas educativos, los cuales propician la renovación de su práctica académica.

La importancia de los procesos de cambio reside en los resultados, es decir

cualquier situación de  innovación y /o transición tiene sus implicaciones, ya sea en una

manera nueva de ver las cosas; que sería la parte filosófica, ideológica; y/o una manera

diferente de hacer las cosas, lo que implica nuevos sistemas, procedimientos, y procesos. Es

dejar atrás viejos hábitos, es generar la crisis para la metamorfosis; ver y hacer las cosas de

forma diferente.  Burbules (2000) proporciona un excelente ejemplo sobre estas nuevas

formas de operar a las cuales hay que adaptarse y lograr las aplicaciones y ajustes al

ejercicio individual. El autor menciona que el Internet es un espacio en el cual el

conocimiento puede ser co-construido, negociado, y revisado a través del tiempo; donde

estudiantes dispersos en diferentes lugares geográficos y con  antecedentes diferentes, aun

internacionalmente, pueden involucrarse en un proceso de aprendizaje unos con otros,

logrando proyectos que se realizan de manera colaborativa; donde comunidades de

investigación están creciendo y progresando; y en donde simulaciones, modelos y

proyectos visualmente (presenciales) planeados pueden ser creados virtualmente,  lo cual

permite una interacción real en un ambiente complejo y vivo que expande las experiencias

sensoriales de quienes participan en los proyectos.

Por lo tanto, una de las preguntas relevantes al estudiar el cambio tiene que ver con

la forma en la que impacta la nueva tecnología a la naturaleza misma de la actividad

académica,  para entender los efectos de nuevas herramientas y formas de ejercer que

pueden provocar procesos de renovación en las instituciones educativas, en la forma en
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cómo se lleva a cabo la tarea educativa e identificar los elementos que  facilitan y/o

entorpecen los cambios significativos de los que se hablan anteriormente.

 En el presente estudio se analiza la visión individual y personal de los profesores,

como agentes de cambio que han vivido la experiencia de impartir cursos en línea y/o semi-

presenciales. Ya que se considera que los principales actores de las innovaciones a nivel de

instituciones de educación superior, son los profesores, ellos /ellas son los que operan y

hacen realidad los modelos y sistemas educativos de las instituciones, ellos/ellas junto con

sus alumnos/as serán los generadores de los verdaderas transformaciones educativas. Por lo

que se planteó la realización de una investigación cualitativa con el enfoque

fenomenológico, ya que se consideró, es el más apropiado para el tipo de información

requerido para dar respuesta a la pregunta de investigación.

Otras consideraciones y alcances del estudio

En el estudio del fenómeno del cambio intervienen una serie de variables que

pueden estar afectando los procesos mismos, tales como: las resistencias, los métodos de

implantación, y/o las diferentes formas de participación, entre otras.  Rosa Maria Torres

(2000) expresa que en este contexto de renovación de las instituciones de educación

superior emergen dos temas: los docentes y las tecnologías,  que en algunos momentos

pueden ser conflictivos entre sí. Ya que en torno a ellos surgen diferentes posiciones que

incluso pueden ser muy polarizadas. Así, en una institución se encuentra quienes estén

completamente a favor de las innovaciones tecnológicas y otras completamente en contra

por estar a favor de la tradición o el estilo “natural” del que habla Popketwitz (1999).

Algunos otros como menciona Elaine Martin (1999) estarán añorando las formas de antaño,

posiciones que se pueden tomar en cuanta al analizar los efectos de la nueva tecnología en

la función docente.
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A la vez, otro de los aspectos que se ponen a discusión entre los académicos y los

estudiosos de la educación es lo relacionado con lo que pasa y/o qué hacer con los docentes

y sus reacciones ante las innovaciones tecnológicas y la responsabilidad de los profesoras y

profesores; es identificar como se enfrentan las reformas y la revaloración de la tarea

docente o permanecer en el pasado y con la nostalgia de que “todo tiempo pasado fue

mejor” y no enfrentar los miedos  y/o resistencia relacionadas con el desplazamiento de los

docentes por la tecnología y/o que la tecnología puede ser la solución para todos los

problemas escolares.

Como se menciona anteriormente son situaciones que se dan en las instituciones y

que pueden resultar muy interesantes abordar. Sin embargo, para la presente investigación

no se tomaron en cuenta dichos factores, son aspectos a retomar en otras investigaciones

Por lo tanto, una limitación del presente estudio se centra en los propios sujetos de

investigación, los académicos, ya que se requiere de la participación de profesores y

profesoras que por lo menos cuenten con dos años o más de experiencias educativas

relacionadas con el uso de tecnología de información en sus procesos de enseñanza

aprendizaje y con la experiencia de por lo menos un curso en línea, para compartir sus

vivencias  ante el uso de las nuevas tecnologías de información  y comunicación.

1.6. Supuestos teóricos

La presente investigación parte de los siguientes  supuestos, los cuales se plantean

como punto de partida para la indagación de la literatura relacionada con el problema de

investigación así como para propiciar la discusión de los resultados obtenidos en  la misma.

a) Los profesores encuentran sentido en su profesión, por lo que hacen no tanto por lo

que reciben y en las condiciones en las que desarrollan su labor educativa. Para
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asimilar la innovación se requiere de vivirla, experienciarla. Un profesor que no se

enfrenta al uso y manejo de las herramientas de la  tecnología de información no

podrá identificar las ventajas y desventajas que ésta le ofrece.

b) Los modelos educativos apoyados en el uso de tecnología de información y

comunicación, se ven sólo como una extensión del ejercicio tradicional, lo cual no

ha propiciado transformaciones importantes en la manera en cómo se desempeña la

función académica. Los cambios en las condiciones laborales se presentan ante el

uso de nuevas herramientas y recursos para llevar acabo la docencia e investigación,

siendo el caso del uso de la tecnología como un recurso que apoya y facilita dichas

actividades.

c) La importancia de los procesos de cambio reside en los resultados-productos y en la

concepción de la función educativa. Estos se dan más en la línea de cómo hacer, que

en el qué hacer, aspecto que no varia. La tarea académica en sí mismo no cambia

pero si hay variaciones en los comos y en el nivel de conciencia que toman los

profesores cuando hacen uso de los recursos tecnológicos.

d) La esencia de lo académico puedo cambiar cuando se presentan elementos

diferentes a los que comúnmente se tienen en la enseñanza tradicional : el

conocimiento, el maestro, el alumno y los mediaciones para propiciar los procesos

de transferencia y comunicación entre el alumno y maestro.

                                                
i En el lenguaje de Herzberg (Bennet, 1994) los factores que generan satisfacción  son : a) sentido
de logro en el cumplimiento del trabajo académico, b) el reconocimiento por parte de otros (los
pares y alumnos) en la organización, c) responsabilidad que se asume en la tarea (la vocación y el
sentido del trabajo educativo), d) variedad en el trabajo (cursos diferentes, grupos, alumnos,
academias, investigaciones, proyectos de extensión profesionales y comunitarios), el
involucramiento en otras actividades y trabajo interesante.
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CONTEXTO  DE LA INVESTIGACION

No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable
 capacidad del hombre para dignificar su vida

 por medio del esfuerzo consciente.
Henri David Thoreau

En el presente capítulo se definen los factores que integran el contexto de la

investigación. Se incluye la descripción de quiénes fueron los sujetos de investigación, su

contexto de laboral, así como algunas de las características de las instituciones educativas

en las que colaboran los profesores investigados.

2.1. Contexto General de la investigación

Como se especificará más adelante en el capítulo del marco metodológico, se

observaron dos grupos de profesores que colaboran en dos instituciones de educación

superior que se identifican como Institución Azul e Institución Amarilla i.  Se contó con la

participación  de 12 profesores de educación superior; los cuales 6 de ellos trabajan para la

institución Azul y 6 para la institución Amarilla. No fue fácil integrar estos 2 grupos ya que

por la novedad de la modalidad de la educación en línea, se dificultó el contactar mayor

número de sujetos de investigación que cubrieran los requisitos de selección de participación

en la  investigación. Esto mostró la innovación de la educación en línea y las características

especiales de los sujetos de investigación los cuales se  consideran como expertos,

especialistas en lo que hacen. Keeney y Winterfeldt (1991) en su clasificación de expertos,

mencionan al especialista como la persona que se antepone al frente del conocimiento de su

campo y que es reconocida como líder por sus pares. A la vez, tiene la habilidad y la

flexibilidad de pensamiento para aplicar sus saberes al tema en cuestión.
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2.2 Perfil de los Sujetos de Investigación

2.2.1  Perfil General.

El perfil de los sujetos de investigación se configura a través de los datos que se

presentan en el Anexo 1. Los sujetos de investigación se caracterizan por lo siguiente:

• Son personas con muy buen nivel de educación formal. De los 12 profesores

participantes, 5 de ellos cuentan con el grado de Doctor, dos profesores están

estudiando un  doctorado y  los demás tienen nivel de maestría.

• Son profesores que por el dato de educación y trayectoria laboral indica

gente dinámica, que se enfrentan a cambios y retos, que les gusta prepararse,

profesores informados y con experiencia en su campo profesional. La misma

profesión les exige seguir desarrollándose y  estar en constante

actualización, ya que hoy en día la mayoría de las universidades demandan

personal preparado y con niveles de postgrado para cumplir con los

estándares de calidad para una Instituciones de Educación Superior y ser

competitivas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

• Son profesores  que tienen como principal actividad la docencia y la

investigación, por otra parte muchos de ellos desarrollan actividades

complementarias de consultoría y asesoría profesional en sus áreas de

competencia. Esto muestra la necesidad que tienen los profesores de estar en

el ejercicio de su profesión como un factor relevante para un mejor

desarrollo de la actividad docente.

• No se tienen datos específicos para identificar las variables socioeconómicas

de los entrevistados, por ejemplo su rango de ingreso. Sin embargo,  por el
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nivel de formación y los lugares en donde estudiaron se puede decir que son

personas que pertenecen a una clase social media, media alta y que sus

estudios son muy importantes para lograr permanecer y desarrollarse en el

campo de su profesión, así como mantener su calidad de vidaii.

A partir de la experiencia de los profesores investigados se definieron dos perfiles

de los   profesores de educación superior, dejando muy sutil la diferencia entre el profesor

‘en línea’ y el profesor ‘en aula’, por darle un apellido al ‘tipo de profesor’ dependiendo de

la modalidad educativa. El profesor sigue siendo el mismo en su estilo, personalidad y

manera de ejercer la academia, ya sea como profesor en aula  y/o en línea.

I. Un primer perfil es el de los profesores:

• Con amplia experiencia en la academia más de 10 años como docentes

• Rango de edad de 36-45 años y  mayor a 46 años

• Profesores que hacen investigación

• Profesores con actividad de extensión.

• Profesores habilitados en el uso y manejo de tecnología de información y

sus aplicaciones en la educación.

• Con experiencia en cursos en línea. En promedio 4 años.

• Que hacen innovaciones en sus cursos en aula apoyados con tecnología

de información y comunicación.

• Con experiencia en administración  escolar

II. Un segundo perfil es el de los profesores:

• Con experiencia académica, en promedio menos de 10 años.
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• Rango de edad de entre 30 – 45 años

• Con poco experiencia en  cursos exclusivos en línea. Promedio un año.

• Con experiencia en cursos en aula (semi-presencial), apoyados en

plataforma tecnológica.

• Que se dedican a la consultoría externa para complementar su actividad

académica.

• Con muy buen nivel de conocimientos de los recursos tecnológicos y los

saben aplicar en el aula. Con conocimiento de las aulas virtuales como:

WebCT, Learning Spaces y Blackboard. En promedio 2 años

• Que les gusta hacer innovación en su actividad cotidiana.

El elemento común que tienen los profesores es el gusto y vocación por la profesión

académica. En el desarrollo de las entrevistas se identificaron parte de las actitudes que

tienen hacia su Ser Maestro/a y la satisfacción que manifiestan al ejercer su profesión, así

como su constante búsqueda para lograr nuevas y mejores formas de hacer docencia.

2.2.2 Características particulares

• Los profesores de la institución Azul, se consideran innovadores, creativos y

abiertos a nuevos aprendizajes. Con una gran capacidad para adaptarse a los

cambios externos y demandas institucionales. Profesores comprometidos con su

profesión y con la institución, ya que están dispuestos a seguir las normas y

políticas marcadas por la misma.

“Yo me considero un profesor que tengo mi sistema de creencias acerca de la

enseñanza y el aprendizaje, que se entusiasma con las innovaciones educativas, que

desea recuperar la experiencia educativa” (Manuel, Institución Azul).
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 “Yo me considero como una profesora que se adapta con cierta rapidez a las

circunstancias. Me considero creativa también y comprometida con la docencia”.

(Nora, Institución Azul).

• Los profesores de la institución Azul, tienen mayor experiencia en cursos en línea,

especialmente  los que colaboran en la Universidad Virtual, ya que todos los  cursos

se ofrecen bajo esta modalidad, pero sin embargo, los profesores de otros campus

están empezando a trabajar también en línea. Parte de las políticas de la institución

es apoyar todos los cursos en plataformas tecnológicas como: Learning Space,

WebCt y Blackboard, lo que le da una experiencia diferente tanto a los alumnos

como a los maestros.

• Los profesores de la institución Azul se proyectan de la siguiente manera:

“Me veo como un maestro que efectivamente entrega un mensaje educativo de calidad

través de un  diseño instruccional adecuado” (Héctor, Institución Azul).

El profesor y su profesión
Ideales y realidades

Qué sabe:
• Planear y

desarrollar sus
cursos con un
buen diseño
instruccional

• Lo que enseña
• Prepararse y

actualizarse

Cómo se desempeña:
• Con calidad educativa
• Innovación
• Mensajero
• Flexible
• Se centra en el alumno
• Recupera su

experiencia

Hace:
• Investigación

Produce libros,
escribe sobre su
experiencia

• Vinculación con  el
medio
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“Me gustaría verme como un maestra  menos limitada al aula, más flexible donde pueda

utilizar mayor variedad de  actividades de vinculación con el entorno laboral, para una

mayor reflexión de los conceptos teóricos  sobre su porqué y para qué” (Nora, Institución

Azul).

• Por otra parte los profesores de la Institución Amarilla se ven a si mismos como

profesores innovadores, o al menos en un proceso de búsqueda por ser innovadores

y no ser tradicionalistas. Con una visión humanista, cercanos e interesados por sus

alumnos. Profesores que buscan actualizarse y enfrentar nuevos retos en su

profesión, conscientes de su realidad social para transformarla y trascender como

personas. Se puede decir que son más idealistas.

“Me veo como un profesor que trata de aplicar las propuestas innovadoras,

comprender y transformarlas, para elaborar la propia propuesta como fruto de la

adaptación al propio contexto e idiosincrasia de los educandos” (Carlos, Institución

Amarilla).

“Que en el medio en que se desenvuelve, busca la innovación” (Ignacio, Institución

Amarilla).

• Los profesores de la institución Amarilla tienen poca experiencia en  cursos en

línea,  por las políticas de la Universidad que exige que se tengan actividad

presencial. Sin embargo, empiezan a incursionar en el trabajo en línea por propia

iniciativa  y como experiencias pilotos, para apoyar sus cursos foráneos y recuperar

las experiencias para Institución.

•  Conocedores del los recursos que ofrece la tecnología por sus propias áreas en las

que están involucrados (Informática, Sistemas, y Negocios).



27

• Los profesores de la institución Amarilla, se perciben de la siguiente manera:

“Me gustaría verme como un maestro Chido, que sabe cómo, cuándo y de qué manera

emplear las TIC en los contextos educativos independientemente de si son presenciales

o a distancia” (Francisco, Institución Amarilla).

 “Me gustaría verme como un maestro que ha contribuido a diferenciar al ITESO como

una universidad comprometida con la calidad de los servicios que presta a la sociedad”

(Ignacio, Institución Amarilla).

El profesor y su profesión
Imagen y trascendencia

Que sabe:
Cómo y cuando aplicar
las TIC en contextos
educativos
Comprender los
procesos de enseñanza -
aprendizaje
A fondo las diferentes
tecnologías y cómo
aplicarlas
Actualizarse,
capacitarse
Investigar

Ser un buen maestro:
Impulsa el desarrollo de
sus alumnos: Auto
formación,
independencia,
autocrítica, y con
capacidad de trabajo en
equipo
Que produce
Que genera
conocimiento
Trabaja con calidad

Que contribuye:
A eliminar barreras
(temores- resistencias)
ante el uso de la
tecnología
A diferenciar a la
institución como una
universidad
comprometida con la
calidad de sus
servicios educativos
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2.3 Contexto sobre el uso y aplicación de la tecnología

de información y comunicación

Todos los profesores entrevistados están aplicando en la actualidad la tecnología de

información en sus cursos en línea y en el aula. Son  profesores  que tienen un muy buen

nivel de  conocimientos sobre la misma y sus aplicaciones en educación. Hacen una clara

diferencia entre las aplicaciones para la educación y la innovación en sí misma. A la vez la

identifican como:

• Un recurso de apoyo para integrar la información del curso

• Un medio de interacción y comunicación.

• Un instrumento para las medicaciones de aprendizaje. Un medio para el

andamiaje del aprendizaje.

De acuerdo con los sujetos de investigación las aplicaciones en educación,  son

relativamente nuevas, ya que las innovaciones se han dado a partir de los últimos 6 años,

como aplicaciones concretas en los cursos en aula y sobre todo en la incursión en la

actividad en línea y a distancia. A la vez, hay profesores  que han estado en contacto con la

tecnología desde sus inicios como docentes y que cuentan con la experiencia del proceso de

desarrollo e innovación de la misma, lo que les da un marco de referencia mucho más

amplio sobre sus  aplicaciones actuales.

La tecnología juega un papel relevante en el desempeño de su práctica académica, ya

que es la herramienta y recurso más importante, además de las propias características

personales del profesor, para hacer innovaciones en su quehacer cotidiano tanto en sus

cursos en aula como en en línea.

Otro de los factores comunes es la manera en cómo se introducen con la modalidad de

dar cursos en línea. La mayoría expresó que para dar cursos en línea se requiere de pasar
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primero por la experiencia de ser alumno virtual, lo cual les permite tener la experiencia y

vivencia para una mejor comprensión de este nuevo ambiente de enseñanza- aprendizaje.

Por otra parte el utilizar los nuevos recursos en los cursos presencialesiii, en el aula,  es un

proceso de transición para que los profesores adquieran experiencia y se tomen el riesgo

para impartir cursos en línea.

2.4 Contexto de trabajo

De acuerdo con la información que proporcionaron los sujetos de investigación, los

cursos que imparten actualmente son cursos que se desarrollan con apoyos tecnológicos.

Ver Anexo 1. Sin embargo se presentan diferencias dependiendo de la institución en la que

colaboran y del modelo educativo bajo el cual están diseñados los cursos.

Los profesores de la Institución Azul expresan que hacen uso del recurso como un

medio de comunicación importante con sus alumnos, especialmente en los cursos que son

completamente en línea. Los profesores que colaboran con la Universidad Virtual todos sus

cursos son en línea y a distancia. En el caso de los profesores que colaboran en otros

campus, los profesores trabajan de manera semi – presencial, apoyados bajo el modelo del

rediseño. Por otra parte, los profesores mencionan que les agrada la idea de poder combinar

el trabajo en línea con el presencial. Desde que entro el rediseño los cursos se manejan de

manera semi presencial. Los profesores participantes tienen diferente experiencias en el

manejo de la plataforma tecnológica bajo la cual se imparten sus cursos. Por lo que se han

dado a la tarea de conocer  y capacitarse en diferentes plataformas de salones virtuales

como: Blackboard, Learning Space y WebCT.

Los profesores de la Institución Amarilla, la mayoría de los cursos  que imparten

son semi –presenciales  y en aula apoyados con tecnología de información y comunicación.

Todos mencionan que sus cursos están diseñados bajo la modalidad escolarizada presencial,
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pero con la flexibilidad necesaria para desarrollar actividades en línea y en aula. Hacen uso

del medio como apoyo importante para establecer comunicación e interacción con sus

alumnos, para integrar materiales y recursos del curso y para hacer uso de otros apoyos

como simuladores, biblioteca digital, correo electrónico y grupos de discusión virtuales,

entre otros.

En esta institución no se ofrecen programas académicos exclusivos en línea y a

distancia. Sin embargo, para los cursos foráneos especialmente de programa de maestría, se

utilizan los medios electrónicos para apoyar los cursos en la plataforma del WebCT. En

general es la plataforma del WebCT bajo la cual se trabaja en la Institución. Algunos

profesores mencionan  tener conocimiento también de otros salones virtuales como

Learning Space, Nicenet y Blackboard.

2.5  Contexto de las Instituciones

El contexto organizacional de la institución educativa se configura por los factores

tanto internos como externos. Parte de estos factores son: La cultura organizacional,

normas, políticas, recursos, sistema y modelo educativo, tamaño, estructura y tipo de

universidad, los cuales facilitan la identificación de las condiciones de trabajo que ofrecen

las instituciones a sus profesores, así como las tendencias y características organizacionales

para enfrentar los cambios e innovaciones.

2.5.1 Características .

Algunas de las características de las instituciones educativas donde colaboran los

profesores investigados son: Instituciones de educación superior, privadas y con

reconocimiento en el medio en dónde se ubican.  De acuerdo con Drucker (1999) una

institución existe por un propósito y misión específicos, una función social concreta. En
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esta línea las dos instituciones tienen una misión y propósitos concretos, ambas buscan

proporcionar las mejores opciones para el  desarrollo y  formación de profesionales

reconocidos en el medio laboral. Son  instituciones que han puesto los espacios para que los

profesores puedan innovar y crear en su práctica académica, por lo que se identifica la

universidad como un factor para la innovación.

 Cada  institución tiene su propia característica distintiva que las hace ser diferentes

y reconocidas como Universidades Innovadoras y en una constante búsqueda de mejora y

servicio a la sociedadiv.  Ambas Instituciones tratan de cumplir con su responsabilidad

social, de acuerdo con Drucker (1999) las instituciones educativas existen por sus alumnos

y por su impacto  social en la búsqueda por una mejor sociedad para todos.

Los elementos distintivos de cada una de las instituciones en las que colaboran los

profesores investigados se encuentran en factores como: la cultura organizacional y la

manera en cómo se implementa  la innovación.  Por ejemplo:

La Institución Azul.

Instituciónv que se caracteriza por formar personas comprometidas con el desarrollo de

su comunidad para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean

competitivas internacionalmente en su área de conocimiento, en busca del desarrollo

sostenible del país.

• Es una institución laica y privada.

• Con presencia en toda la República Mexicana, Latinoamérica y el mundo por medio

de la Universidad Virtual. Cuenta con 33 campus, 18 sedes y 19 centros receptores,

y con 6 oficinas de enlace en el mundo para promover su oferta educativa.
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• Ofrece 100 programas de postgrado, 34 carreras profesionales y 7 programas de

preparatoria. Con un promedio de 90,940 alumnos y 7802 profesores de planta y de

asignatura.

• Es una institución que  impulsa el uso de la tecnología como parte de su modelo

educativo.

La Institución Amarilla

     Se caracteriza por ser una institución que busca la formación de profesionales

competentes, libres, comprometidos y dispuestos al servicio de la sociedad. Todo ello

encaminado a la construcción de una sociedad más justa y humana.

• Es una universidad de inspiración Cristiana confiada a la Compañía de Jesús,

filosofía que se hace realidad en sus orientaciones fundamentales.

• Ubicada en la ciudad de Guadalajara.

• Se concibe a sí mismo como una comunidad de personas en permanente

crecimiento, bajo la inspiración de la tradición educativa jesuita y el análisis

constante de la realidad social.

• Ofrece 22 programas de licenciatura, 11 programas de maestría y dos doctorados,

un programa de educación media abierta. Cuenta con un total aproximado de 8667

alumnos en un solo Campus Universitario. Con respecto al persona académico,

cuenta con 1140 profesores de planta y de asignatura.

• La tecnología es vista como un recurso que facilita la tarea educativa, no se ve como

algo que modifique los modelos educativos, sin embargo, deja abierto los espacios

para que los profesores tomen la decisión y hagan el mejor uso de los recursos

tecnológicos en sus cursos, por lo que la enseñanza en línea esta aun en proyecto.
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• Los profesores han incursionado en el ejercicio en línea como proyectos pilotos para

apoyar los cursos foráneos, lo cual les ha dado la experiencia dela actividad en

línea.

2.5.2 Tipo de Universidad

A continuación se especifican las percepciones que tienen los profesores sobre el tipo

de institución en la que colaboran.  Por otra parte los profesores dieron su propia

descripción sobre lo que es una universidad innovadora en contraste a una universidad

tradicional. Ver Anexo 2: Comparación entre los dos tipos de universidades.

 Institución Azul

1. Universidad Virtual,  institución diferente por la manera en como se constituye y

trabaja.   “Veo a la UV como una universidad innovadora y con importante

presencia no sólo en México sino en muchos países de Latino América” (Ricardo,

Institución Azul).

2. Universidad en desarrollo, en la búsqueda de mejorar su estructura organizacional y

sus maneras de operar para que sean más congruentes con el tipo de proyectos que

desarrollan y la manera en cómo se administra.      “Tradicional con intentos

innovadores”  (Alejandro, Institución Azul).

3. Universidad innovadora, que da los espacios para que los profesores crezcan y se

desarrollen a nivel profesional y personal.  “Que me permite crecer en lo personal y

en lo profesional ” (Manuel, Institución Azul)
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Institución Amarilla

Universidad que quiere ser innovadora,  que esta en el proceso de dejar de ser

tradicional para ser una institución más abierta a la innovación y al desarrollo de

nuevos proyectos.

“Una universidad que creo es innovadora o por lo menos quiere serlo” (Francisco,

Institución Amarilla).

Una institución que permite romper esquemas y que a la vez puede verse un poco

“tímida” en la innovación y para tomar nuevos riesgos.

“Universidad que deja de ser tradicional, porque impulsa la búsqueda, la

innovación, permite romper con esquemas, pero que no se atreve a ser plenamente

innovadora” (Carlos, Institución Amarilla).

Comentario final

 El contexto en el que se llevó a cabo la investigación permitió a la investigadora

abrir los espacios para superar las barreras de lugar,  tiempo y recursos. Así como, contar

con un número adecuado de participantes con experiencia de trabajo en línea y en aula. Con

historias personales diferentes pero que los coloca en una categoría de profesores con la

experiencia y conocimientos del trabajo académico en línea y en aula.

 Por otra parte se presentan las características de las instituciones educativas junto

con la propia visión de los profesores, confirmando que las organizaciones son lo que son

por las personas que las integran a través de sus ideales, sueños y objetivos. A la vez, se

identifica la importancia de aprovechar la sinergia que se puede dar en las organizaciones

para generar cambios e  innovar a través del trabajo mismo de los profesores. Covey (1998)

menciona que la esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias: Respetarlas,
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compensar las debilidades y construir sobre las fuerzas. Principios que se tomaron en

cuenta en la investigación para guardar la confiabilidad y la viabilidad de la investigación.

                                                
i Para una mejor identificación de los dos grupos de profesores investigados, se define “Profesores
de la Institución Azul” a los profesores participantes del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y  “Profesores de la Institución Amarilla” a los profesores participantes
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

ii De acuerdo con estudios de Banamex, para el mexicano el nivel de educación es una de las
variables más importantes para la movilidad social de los Mexicanos y avanzar en las escalas
socioeconómicas.

iii Los cursos presenciales apoyados con tecnología, en  la mayoría de los casos se convierten en
cursos semi-presenciales, es decir que se da una combinación entre las actividades de aprendizaje
en el aula cara a cara con el aula virtual. Aspecto que le da a los cursos una mayor flexibilidad y
libertad de acción tanto a los estudiantes como a los profesores.

iv Para mayor información sobre las dos instituciones investigadas, consultar las siguientes páginas
Web.
Sistema ITESM http://www.itesm.mx
Sistema ITESO-IBERO http://www.portal.iteso.mx

v Para la Institución Azul (ITESM) su razón de ser son sus egresados por lo que se les considera
parte de su comunidad académica. Motivo por el cual promueve su superación a través de
programas de extensión, su espíritu de pertenencia para apoyar la labor de la Institución, que
formen asociaciones de apoyo a la comunidad,  la universidad y a ellos mismos,  reconoce la
importancia de su partición en tareas de planeación  y esta atento a su labor profesional para dar
seguimiento al cumplimiento de la Misión de la institución. Tomado de la Web el 13 de Mayo de
2003.   http://www.itesm.mx



CAPITULO III
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REVISIÓN DE LA LITERATURA

UN ACERCAMIENTO HACIA LOS PROCESOS DE CAMBIO RELACIONADOS

CON EL TRABAJO ACADÉMICO Y LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

El significado sobre el cambio está en una estrecha
 relación con nuestra experiencia de vida.

Anónimo

3.1 Introducción

 Cada autor que estudia el fenómeno del cambio presenta diferentes perspectivas, la

mayoría coinciden en  su complejidad y tratan de aportar elementos teóricos que ayudan a

una mejor comprensión de los procesos de cambio. Los cambios generalmente no son

fáciles, requieren de procesos largos que implican  desde el darse cuenta de la necesidad del

cambio hasta la identificación, implantación y seguimiento  de los cambios deseados.

Especialmente los cambios relacionados con las innovaciones tecnológicas, ya que estos

tienen varias repercusiones e impactan en diferentes  niveles: sociales, organizacionales y/o

personales.

En el presente capítulo se integran parte de esas diversas perspectivas de los estudiosos

del fenómeno del cambio, los elementos de relación con la tecnología y sus aplicaciones en

la educación, así como los hallazgos de algunos autores relacionados con los cambios en las

condiciones del trabajo académico propiciados por la innovación tecnológica. Todo esto

para integrar un marco de referencia que permita a la autora y lectores contar con los

elementos para el análisis del impacto de la tecnología en las condiciones de trabajo de los

profesores de educación superior y los posibles cambios en la naturaleza misma del trabajo

académico.

Para ello se divide el presente capítulo en los siguientes apartados:

• El cambio y sus procesos
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• La tecnología: la innovación y  sus aplicaciones a la educación

• La Naturaleza del trabajo académico: Condiciones y retos.

• Cambios y retos para las Instituciones de Educación Superior

3.2 El cambio y sus procesos

3.2.1 El  estudio sobre el fenómeno del cambio

Como se menciona anteriormente, adentrarse a esta aventura de los cambios no es un

proceso sencillo, por el contrario nos lleva al análisis de la complejidad del mismo.  De

acuerdo con Grouard, Benoít, Meston & Francis (1996) la importancia de los procesos de

cambio se da por las circunstancias del entorno, la evolución y las alteraciones del cambio

que no se controlan. Para estos autores, el cambio consiste en no seguir siendo el mismo, es

el estado de lo que evoluciona, de lo que se modifica. El cambio es un fenómeno caótico,

que no respeta la ley  del efecto y la causa. Por lo tanto, la complejidad  y la imposibilidad

de un perfecto dominio del mismo deben ser aceptadas y asumidas, lo cual puede

representar dos cosas: las limitaciones de las investigaciones sobre el cambio y la

relevancia sobre el estudio del fenómeno del cambio.

Para Popketwitz (1999) estudiar el cambio requiere de poner en contacto el pasado con

el presente con el fin de considerar la relación de continuidad, repetición y rupturas en las

condiciones sociales. Un ejemplo de esta tesis del autor se puede corroborar con la visión

de Fullan y Stiegelbuer (1997) sobre los procesos evolutivos del estudio y práctica del

cambio educativo planeado. Estos autores identifican cuatro fases: 1) adopción (década de

1960); 2) fracaso de la puesta en práctica (1970 –1977); 3) éxito de la puesta en práctica

(1978-1982); y 4) la intensificación y reestructuración (1983-1990). Fases marcadas por las
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condiciones de cambio del medio ambiente tanto interno como externo de las instituciones

educativas que van definiendo sus respuestas ante sus proyectos de cambio educativo.

Respuestas que pueden llevar a las organizaciones a un mayor desarrollo, a la obsolescencia

y/o a la sobrevivencia, pero si consiguen un verdadero cambio lograran incidir en las

políticas y reformas educativas del medio en dónde se encuentran, a nivel local, regional,

nacional y hasta internacional.

     Siguiendo a  Popketwitz (1999), el autor expresa que el problema del cambio está

constituido por el conocimiento del mundo y de la forma de variar y ser modificado ese

conocimiento como consecuencia de los cambios que se producen en las prácticas sociales

en las que se desarrolla la cognición. El enfoque de éste autor es relevante ya que presenta

el punto de vista social, de cómo los cambios se pueden entender a través de los procesos

históricos (evolutivos y de desarrollo de las instituciones a través del tiempo).

 Otro punto de vista es el de  Martin (1999) quien aporta  en su estudio comentarios

de algunos académicos relacionados con sus vivencias ante procesos de cambio, los cuales

se relacionan con opiniones en las que se muestra como los profesores añoran las vivencias

del pasado, mismas que hacen que el personal tome roles diferentes ante los cambios, como

parte de la propia naturaleza humana y actúen de acuerdo a su historia personal,

conocimientos y experiencias laborales. Es un enfoque personal, sobre la manera en cómo

los profesores asumen los procesos de cambio: sus actitudes hacia los cambios. Los aportes

de Martin (1999) son relevantes desde el punto de vista en que  las organizaciones las

constituyen las personas y sus historias.

Un ejemplo de la importancia de la revisión de los procesos históricos y personales

que manejan los autores citados son las  vivencias que más de alguno de nosotros hemos

vivido como miembros de una  institución educativa;  ya sea por cambios en la dirección,

cambios en los sistemas de información, cambios en la administración escolar, cambios en
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el currículo de los programas educativos, cambios por la llegada de un nuevo jefe de

departamento académico, cambios por la implantación de las innovaciones tecnológicas,

entre muchos otros. Todos estos cambios tienen un grado de incidencia diferente pero que

impactan directamente en la estructura de la institución, así como en su cultura y por lo

tanto afectan las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo de los académicos.

Un enfoque organizacional es el que manejan  Nobles y Newman (1993), en sus

estudios sobre los efectos de la tecnología en las organizaciones demuestran cómo la

introducción de tecnología  tiene un fuerte impacto en los resultados de las organizaciones

especialmente en lo referente a la estructura organizacional.  Los mismos autores hacen una

amplia revisión sobre los estudios relacionados con el tema y expresan que el impacto de

las computadoras en las organizaciones es contingente en varios factores incluyendo el

tamaño de la organización, el ambiente, la cultura,  estrategias e intenciones de los

tomadores de decisiones. Resultados que han sido ampliamente observados cuando la

misma tecnología ha sido introducida en diferentes organizaciones (Appelbaum y Albin,

1989; Land, et al., 1983: LeQuesne, 1988; en  Nobles y Newman, 1993).

Parte de las aportaciones del estudio de Nobles y Newman (1993) es el uso de la

teoría de procesos para analizar los cambios debido a los efectos de la tecnología en

instituciones educativas. Los autores expresan que los resultados estructurales de la

introducción de una nueva tecnología  se ven afectados por la manera en como se

conceptualiza la tecnología la cual se percibe como la consecuencia de una serie de

decisiones e interacciones entre diferentes grupos de interés o actores en diversos roles

(puestos) en la organización y la oportunidad de que estas sucedan, incluyendo eventos

externos.  Tomando las formulaciones de McLoughlin y Clark’s (1988 en Nobles y

Newman, 1993) en el curso de esas interacciones, los objetivos de la dirección originales

para la introducción de la nueva tecnología podrán estar bien definidos, atenuados o aun
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revertirse por las acciones de “un cruce crítico” entre los niveles inferiores gerenciales y del

personal, actuando de manera individual o colectiva.  Para Nobles y Newman (1993) es

justo en estos cruces en que los individuos, actuando en sus roles organizacionales pueden

adoptar la tecnología a las estructuras existentes y provocar algún cambio.

 Se podría argumentar que el cambio organizacional tanto en la práctica como en la

teoría, es la norma más que la excepción, ya que los procesos organizados expresan la lucha

de competencias de los puntos de vista generales sobre los cambios. Ninguna organización

ni tecnología es estática, pero deben ser vistas como factores envueltos en el esfuerzo de la

organización.  El foco sobre las organizaciones y/o tecnologías como entidades estáticas

abandonan las complicaciones de tales luchas. De acuerdo con Boons y Strannegárd (2000)

las organizaciones contienen una multitud de esfuerzos de cambio que las lleva a movilizar

sus esfuerzos para lograr la configuración deseada.

Por lo tanto, se identifica que la tecnología impacta de manera relevante en las

estructuras organizacionales de las instituciones. Pero, sin embargo no se sabe cómo esto

puede estar incidiendo en cambios en las  condiciones del trabajo académico y los cambios

en la naturaleza misma del trabajo. Por lo que un aspecto relevante de la presente

investigación es el enfoque en los actores, en este caso los profesores, como agentes de

cambio para conocer sus experiencias y procesos personales en la adopción de la

tecnología. Se parte del supuesto de que los profesores ya iniciados en el proceso de cambio

en el uso de la tecnología de información, se enfocan más en el proceso de aprendizaje, en

la asimilación y aplicación de los nuevos recursos proporcionados por la tecnología

especialmente cuando se trabaja en cursos en línea.
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3.2.2  El cambio educativo

Fullan y  Stiegelbauer (1997) explican que paradójicamente, el camino al

entendimiento de fenómenos sociales complejos como el cambio educativo, es por medio

de explicaciones simples y concretas, puesto que el principal criterio para la complejidad

entendida es el grado en el cual es significativa. Así para entender los cambios habría que

iniciar con la propia naturaleza del trabajo, el sentido que las personas le dan, y la manera

en cómo le dan un significado a estos procesos cambio.

Estos mismos autores hablan que en el camino de reflexionar  situaciones

individuales y colectivas es necesario establecer la relación con el qué y el cómo del

cambio.  Se necesita tener en mente los valores, los objetivos  y las consecuencias

asociadas con las reformas educativas específicas; y por otra parte  se requiere comprender

las dinámicas del cambio educativo como un proceso sociopolítico que abarca todas las

clases de elementos: individuales, del salón de clases, escolares, locales, regionales,

nacionales e internacionales que intervienen en forma interactiva , junto con las

innovaciones en la tecnología de información como elementos adicionales a todos estos

procesos. Por otra parte, es tomar en cuenta las condiciones de las organizaciones tales

como la necesidad de reaccionar con  rapidez a las condiciones cambiantes del mercado,  a

las amenazas y sistemas de competitividad  y exigencias del cliente (innovaciones

tecnológicas, mercado laboral, perfil de los estudiantes, entre otros);  lo cual constituye  un

gran desafío para las organizaciones (Tapscott y Caston, 1995).

Nobles y Newman (1993) coinciden con Fullan y  Stiegelbauer (1997)  y  expresan

como resultado de su estudio de caso que los agentes de cambio son particularmente,

aquellos que forman parte de los niveles bajos de la organización, ya que en su consciente

persiguen un diseño específico de alteraciones sobre el proyecto de cambio los cuales se

basan en sus áreas e intereses, mismos que pueden causar modificaciones en todo el
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proyecto que se está implantando  y que a la vez nadie más desea o anticipa. En general el

promedio de los cambios se da por acciones individuales de acuerdo a los roles que juegan

en la organización y a la búsqueda de sus intereses organizacionales.  Los resultados de este

estudio de caso  llevan a confirmar el papel tan relevante que juegan los individuos en los

proceso de cambio. Para el caso de la presente investigación nos aporta elementos para

centrarse en los profesores, en como la tecnología impacta en sus procesos de enseñanza -

aprendizaje y esto como puede estar afectando las condiciones en las que desarrollan su

trabajo especialmente cuando se trata de cursos en línea.

Para ello se requiere de comprender el significado en relación a los  cambios

educativos específicos.  El problema del significado de acuerdo con Fullan (2001) consiste

en la forma en que aquellos que participan del cambio, en  nuestro caso los profesores y

profesoras, puedan llegar a comprender qué debe cambiar y cómo se puede lograr, dándose

cuenta al mismo tiempo, de la interacción y re-configuración mutua y constante de qué y

cómo cambiar. Es tomar en cuenta los mundos construidos de cada persona (Lasso, 1998) y

las condiciones  organizacionales de las que habla Shein (1991), como la cultura y

estructura organizacional y a la vez el conocimiento que los profesores y profesoras tienen

sobre las diversos recursos que ofrece la tecnología de información para aplicarlos a los

procesos de enseñanza- aprendizaje.

Las soluciones para la comprensión de los procesos de cambio por lo tanto,  deben

convenirse por medio del desarrollo de un significado compartido. La conexión entre el

significado y la acción individual y colectiva en situaciones cotidianas es el punto crítico

donde se sostiene o se derrumba el cambio (Fullan y Stiegelbauer, 1997). Es decir, es el

identificar el significado que el propio docente le da a su trabajo ante las nuevas

condiciones que se presentan cuando se imparte una clase en línea a diferencia de una clase
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presencial tradicional en el aula y cuáles son los nuevos paradigmas de la educación y la

tecnología de información que están presentes en estos nuevos contextos de trabajo.

3.2.3 Las teorías sobre el cambio

Una buena teoría esta basada en una buen práctica, por lo que el identificar algunas

teorías sobre el cambio ayudan a entender mejor los procesos de cambio educativo. Para

Gold (1999) quien habla de la Teoría incremental (Incremental theory-Gold, 1999),  explica

que la mayoría de los estudios sobre cambio organizacional y que documentan una rápida

reforma educativa fracasan. Gold menciona tres etapas del cambio:

1) Adopción. El proceso que llega  e incluye una decisión de adoptar o proceder con

un cambio.

2) Implementación de uso inicial. La primera experiencia de atentar poner una idea o

reforma en práctica

3) La institucionalización.  Depende de si el cambio llega a constituirse como una

parte del sistema o desaparece porque una decisión se descarta o  se pierde por

agotamiento.

De acuerdo con la teoría, lo planeado y controlado en un cambio incremental resulta en

un cambio significativo lo cual emerge entre la fase 2 y 3,  en aproximadamente 3 años.

El problema es que muchos de los proyectos justo al llegar a los tres años fracasan y

estos fracasos son parte de la creación de barreras ante innovaciones futuras.  Este

argumento de Gold coincide con la hipótesis de Fullan (1991) “entre mas los maestros y

otros hayan tenido experiencias negativas con implementaciones previas realizadas en su

trabajo, se vuelven más cínicos o apáticos, y por lo tanto esto sería el siguiente cambio que

se presente independientemente del mérito de una nueva idea o programa”. Supuesto que

tiene mucho sentido si se toma en cuenta que la percepción en las personas se construye a
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través de sus aprendizajes y experiencias, por lo tanto ante experiencias significativamente

poco positivas, quedan registradas en su mente y ante experiencias similares se reacciona

de acuerdo a los aprendizajes y experiencias previas (resistencias psicológicas y

sociológicas antes los cambios).

Una crítica  que se le puede dar a esta teoría, es que sólo se toma en cuenta para

innovaciones que ocurren en un  tiempo relativamente corto. Además de tomar en cuenta

que la mayoría de las investigaciones de cambio organizacional terminan después de

fracasos iniciales- aproximadamente en tres años , lo cual se refleja en la hipótesis de

fracaso, es decir que el resultado de la implementación fracasa de igual manera que cuando

termina la innovación. Para el caso de la aplicación de la tecnología de información en los

cursos en línea  se requerirá de un mayor tiempo para poder evaluar sus resultados en los

procesos de enseñanza – aprendizaje, de ahí la importancia de propiciar estudios que

busquen analizar estas situaciones.

Para una mayor comprensión sobre la tercera etapa de la que habla Gold (1999), la

institucionalización de los cambios, Boons y Strannegárd  (2000) manejan el  enfoque sobre

lo que es una “nueva institucionalización”, se complementa muy bien con la orientación

sobre el cambio de Tushman & Romanelli  (1985); Gersick, 1991; y Gold (1999). La nueva

institucionalización de acuerdo con Powell (1991 citado en Boons y Strannegárd, 2000)

generalmente se enfoca en la estabilidad y el trato del cambio como una excepción. Sin

embargo, una corriente alternativa de pensamiento importante, desarrollada por

investigadores de países Escandinavos, argumenta que el cambio no es una excepción, pero

si puede ser algo más que un prerrequisito para la estabilidad del cambio (Brunsson, 1989;

Bruns y Olson, 1993; Czarniawaka y Sevón, 1996 en Boons y Strannegárd, 2000). De

acuerdo con este punto de vista, los esfuerzos de cambio son acciones legitimadas para

asegurar la estabilidad. Los cambios ocurren sobre una base regular, la cual puede ser
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idéntica a transformaciones y modificaciones sociales las cuales son expresiones de tales

cambios (Sahlin-Andersson, 1996; Spyby, 1996  en Boons y Strannegárd, 2000).

Gold  (1999) en otra de sus aportaciones sobre el cambio menciona la Teoría del

equilibrio puntual  de Gersick (Punctuated Equilibrium Theory, 1991). Esta otra teoría,

ofrece una estructura para estudiar el cambio organizacional a través de un período mucho

más prolongado.  Este enfoque propone que las organizaciones experiencien “un relativo

período largo de estabilidad (equilibrio), puntualizado por períodos compactos de cambios

cualitativos, metamorfosis (revolucionarios) (Gersick, 1991; 12 citado en Gold, 1999).

El equilibrio puntual  sugiere que para la mayoría de la historia de los sistemas, hay

limites detrás de los cuales “el cambio se prevé activamente”. Estos límites permiten

establecer las ventajas y desventajas de los procesos de adaptación que ocurren ante los

cambios  (Gersick, 1991), según el autor pueden ocurrir pocas ventajas ante los cambios.

 Este modelo discute las siguientes ideas: 1) Todos los sistemas individuales del

mismo tipo se desarrollan a lo largo de la misma línea; y 2) los sistemas se desarrollan

hacia direcciones,  como en las etapas de teorías universales que dominan la literatura

actual sobre el grupo y el desarrollo organizacional (Gersick, 1991).

 En esta teoría se maneja el  concepto de estructura profunda de la organización en la

cual se explica la relación entre los períodos de equilibrio y revolución durante la

implantación de los proyectos.

Los componentes de la estructura profunda son:

1) Amplios valores y creencias relacionados con la organización, sus empleados y su

medio ambiente.

2) Productos, mercado, tecnología y tiempo competitivo /capacidad de respuesta

3) La distribución del poder

4) La estructura organizacional
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5) La naturaleza, tipo y penetración del sistema de control (Tushman & Romanelli,

1985, p 176 citado por Gold 1999).

Beer, Eisenstar y Spector, (1990) tienen otra propuesta, la cuál puede ayudar a

entender procesos individuales para integrarlos a los procesos organizacionales. Estos

autores hablan del  Cambio Programático y Alineación de Tareas , aportan dos

orientaciones para implantar cambios:

1) El primero se basa en el supuesto de que cambiando la estructura formal y los

sistemas cambiará  la organización ; y

2) El segundo describe que moviendo las tareas  iniciando desde la periferia  hacia el

corazón de la organización,  puede ser más efectivo en la dirección de los cambios.  Esta

opción se puede aplicar muy bien al trabajo de las personas, en especial en el de los

profesores.  Ver tabla  2.

       Otro punto de vista es el de los autores: Hord, Rutherford, Huling-Austin, Hall   (1989)

y su modelo “concerns  - based adoption model (CBAM)”.  Los autores hacen una

recopilación de varias investigaciones y retoman los resultados  de las mismas sobre

procesos de transformación tomando como referencia los supuestos y la perspectiva del

centro de investigación y desarrollo para maestros de educación de la Universidad de Texas

en Austin, con el propósito de aprender cómo las escuelas llevan acabo los procesos de

cambio.

Como resultado del estudio de Hord y et al (1989) se desarrolla un modelo basado en el

análisis de situaciones “preocupantes” el cual tiene las siguientes características

relacionadas con los cambios:

a) Es un proceso, no un evento.

b) Se logra a través de las personas.

c) Es una experiencia altamente personal.
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d) Involucra desarrollo y crecimiento.

e) Es mejor entendido en términos operacionales.

f) El foco de la facilitación de los procesos de cambio debería ser sobre los individuos,

las innovaciones y el contexto.

Tabla 2. Contraste entre dos enfoques sobre el cambio.

Cambio programático Alineación de las tareas
Los problemas de comportamientos están en

función del conocimiento, actitudes y creencias

individuales

El conocimiento, actitudes y creencias

individuales son afinadas a través de la

repetición de patrones de comportamiento de

interacción

El principal enfoque de la renovación debería

de estar en el contenido de las actitudes, e

ideas; el comportamiento actual debería de ser

secundario

El principal enfoque de la renovación debería

de ser la conducta; las actitudes e ideas

deberían de ser secundarias

La conducta debería propiciarse y cambiarse

individualmente.

Los problemas en el comportamiento provienen

de un patrón circular, pero los efectos del

sistema organizacional sobre los individuos son

mayores que el de los  individuos sobre los

sistemas

La meta para la renovación debería de ser al

nivel individual

La meta para la renovación debería de estar en

el nivel de roles, responsabilidades y relaciones.

El modelo se basa en los siguientes componentes: Un sistema de recursos el cual es

manejado por el facilitador que dirige los esfuerzos hacia: la investigación, etapa del estado
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de la cuestión, niveles de uso de los nuevos recursos, innovación y configuración, e

intervención. Y los elementos orientados hacia los usuarios del sistema y a los no usuarios

de las innovaciones.

La hipótesis de los autores es que el modelo sugiere  que con la información del

diagnóstico de los facilitadores, se pueden tomar decisiones acerca de cómo usar los

recursos e impulsar que los individuos hagan intervenciones, lo cual ayuda en la mediación

para los procesos de transforación y de mejora de las escuelas. Es decir, un proceso de

investigación – acción constante.

Cualquiera que sea la causa para generar un cambio estratégico en las

organizaciones se requiere de un pensamiento creativo  y como menciona Roach  (1988)  la

estrategia de planeación siempre se refiere a una manera de pensar. Y en lo referente al

cambio estratégico Rajagopalan y Spreitzer (1996) lo definen como una diferencia en la

forma, calidad o estado a través del tiempo en una alineación de la organización con su

medio ambiente externo. La renovación en este alineamiento abarca: a) modificaciones en

el contenido de la estrategia de la organización por sus alcances, despliegue de recursos, y

ventajas competitivas;   y b) alteraciones en el medio ambiente externo y lo que pueda

provocar en la organización para iniciar e implementar cambios en el contenido de la

estrategia.

De acuerdo con Marie Zenglen (1996) las visiones, los planes y el análisis de las

políticas todo es parte del mismo esfuerzo por construir el futuro de las organizaciones, y

por consiguiente la formulación del cambio estratégico que las organizaciones quieren

lograr. Por lo tanto, en el caso de la introducción de la tecnología de información  en las

instituciones educativas, se estaría hablando de una renovación importante ya que se

relaciona con innovaciones en el sistema educativo de la institución. Implica un cambio en

la estructura de pensamiento sobre la filosofía educativa, estilos docentes y procesos de
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enseñanza – aprendizaje,variaciones en los procesos del trabajo y como consecuencia

cambios en la naturaleza misma de la actividad académica.  Un sitaución que afecta todo el

sistema organizacional de la institución educativa.

3.2.4 Nuevos paradigmas

La complejidad de los procesos de cambio de acuerdo con Fullan (1997:36) se basa en

los nuevos paradigmas sobre la dinámica del mismo. El autor habla de 8 lecciones básicas

que se convierten en paradoja y sorpresa sobre las situaciones cotidianas de tales procesos:

1) Entre más compleja sea la innovación, menos se podrá forzar. No puede forzarse

ninguna situación. Lo que realmente pasa en las metas complejas del cambio son las

habilidades, pensamiento creativo y la acción comprometida (McLaughlin, 1990  en

Fullan 1997).

2) El cambio es un viaje- una realidad -no un anteproyecto. Es algo no –lineal, cargado de

incertidumbre, excitación y algunas veces de perversidad.

3) Los problemas son nuestros amigos. Los problemas son inevitables no se puede

aprender sin ellos.

4) La visión y la planeación estratégica viene después. La visión y planeación prematuras

puede cegar y vale la pena que se construya con una experiencia de aprendizaje previo.

5) El individualismo y colectivismo deben tener un poder similar – igual. No hay

soluciones de un solo lado para la soledad o para el pensamiento grupal.

6) Ni el trabajo centralizado ni descentralizado. Ambas estrategias de abajo hacia arriba

y/o de arriba hacia abajo son necesarias.

7) La conexión, relación  con la amplitud del medio ambiente es crítica para el éxito. Las

mejores organizaciones aprenden tanto del interior como del exterior de las mismas.
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Cada persona es un agente para la innovación. El proceso es demasiado importante para

dejarlo a expertos,  la última protección es el conjunto de las  mentes de la persona y su

maestría para operar los cambios. Por lo que estudiar el mismo resulta una aventura dónde

van surgiendo nuevos retos y metas a lograr, tomando en cuenta estos nuevos paradigmas,

también en el proceso de cambio hay dinamismos.

Otros paradigmas sobre el tema son los que expresa  Gold (1999), quien menciona que

la estructura profunda de las instituciones es estable e intacta cuando una organización

experimenta un cambio incremental, el cual pueden hacer ajustes menores o variaciones en

tres de los dominios de la estructura profunda a través de más de dos años.  Un cambio

revolucionario por el contrario, es cuando al menos tres dominios de la estructura profunda

varían en 2 años, resultando en la desestabilidad de la estructura.  Ejemplo de cambios

significativos son el moverse de una centralización a la descentralización, rediseño de la

estructura organizacional de lo individual al trabajo de equipo, y el realineamiento de la

organización y su estructura de conflicto a la colaboración (Gold, 1999).

Los otros dos conceptos importantes en este paradigma  de acuerdo con Gold son:

Períodos de equilibrio, los cuales se refieren a que la base organizacional del sistema y los

patrones de actividades permanecen iguales, por lo tanto el período de equilibrio consiste

en mantener y llevar a cabo estas opciones. Por otra parte están los Períodos

Revolucionarios, en la medida en que las estructuras permanecen intactas, generan una

fuerte inercia, primero para prevenir al sistema de generar alternativas fuera de su límite,

luego para atraer cualquier desviación que ocurra atrás de la línea.

De acuerdo con esta lógica, la estructura profunda debe primero ser desmantelada,

dejando al sistema temporalmente desorganizado, para que se realice cualquier cambio

fundamental (Gersick, 1991).  Este autor coincide de alguna manera con Lewin, quien

menciona la práctica del congelamiento y descongelamiento  o creación de la motivación
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del cambio.   Así cualquier alteración que se introduce en el sistema tiende a un cierto

desequilibrio.  Otros autores también hablan de generar un tipo de caos para que a partir de

ello se generen las transformaciones, los seguidores de la reingeniería hablan de romper con

toda estructura pasada y volver a empezar (Hammer, 1996),  quizás ha sido el nuevo

paradigma, no tan nuevo.

 Otro aspecto a tomar en cuenta desde un paradigma más holístico del es el identificar

las diferentes interacciones de las diversas variables que intervienen en los procesos de

renovación, donde cada variable tiene su contexto y efectos sobre otras variables. Abbot

(1992:1 en Pettigrew, Woodman, y Cameron, 2001) establece que la tarea intelectual en

éste campo del comportamiento de las organizaciones, es examinar cómo y por qué  las

fuerzas de las constelaciones dan forma a las características de los procesos de cambio más

que “entidades arregladas con  cualidades variables” . Un aspecto crucial por lo tanto, es

analizar el contexto interno de los académicos, no sólo como un  estímulo del medio

ambiente, sino también como un arreglo adecuado de estructuras y procesos en los cuales

las interpretaciones subjetivas de las percepciones, aprendizajes y recuerdos de los actores

ayudan a darle forma al proceso de innovación, es acercarse al pensamiento de  los

profesores y profesoras y adentrarse en la concepción del cambio que tienen, la cual puede

influir en su manera de enfrentarlos. De acuerdo con Shein (1992) todos los sistemas

humanos intentan mantener un equilibrio y maximizar su autonomía vis-à-vis a su medio

ambiente. Adaptarse, desarrollarse, y sobrevivir todo involucra el mantenimiento de la

integridad del sistema a la cara de un medio ambiente cambiante que esta constantemente

causando varias clases de desequilibrio. La función de las estructuras cognitivas tales como

los conceptos, creencias, actitudes, valores y supuestos es organizar la gran masa de los

estímulos del ambiente, para que adquieran y proporcionen un sentido previsible  y  de

significado a lo individual (Shein, 1992: 298).
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El estudiar y analizar la gran composición de los actores sociales que forman parte

de una comunidad universitaria, como parte de estas grandes constelaciones de las habla

Abbot (1992), será una aportación al conocimiento  sobre los procesos de cambio, es parte

de esa relación estrecha de la que se habla anteriormente entre la estructura, los procesos de

trabajo y los actores sociales, que en  el caso del presente estudio son los académicos y sus

condiciones laborales, es decir el trabajo en sí mismo de los profesores y profesoras,

condicionados ante una nueva variable como la  tecnología de información y sus

aplicaciones en la educación.

3.2.5 Los cambios y las Instituciones Educativas

Para Fullan y  Stiegelbauer (1997) el cambio educativo es una transformación en la

práctica misma de los procesos educativos. La realización del mismo implica “cambio en la

práctica”. Este no es una sola entidad, aun si se restringe el análisis al nivel más simple de

una innovación en un salón de clases. La innovación es multidimensional. En la realización

de cualquier programa o política nuevos, entran en juego por lo menos tres componentes:

a) El posible uso de materiales nuevos o revisados (recursos instructivos directos,

como materiales o tecnologías para el currículos) .

b) El posible uso de nuevos sistemas de enseñanza ( es decir, nuevas estrategias o

actividades de enseñanza y

c) Las posibles alteraciones de las convicciones (por ejemplo, los supuestos y

teorías pedagógicas que fundamentan nuevas políticas o programas

particulares).

La renovación tiene que ocurrir en la práctica, junto con las tres dimensiones

anteriores, para que se tenga la posibilidad de afectar el resultado.



54

Por lo tanto:

1) El cambio es multidimensional y, puede variar dentro de la misma persona, así

como dentro de los grupos.

2)  Una vez que se comprende que intervienen los conceptos básicos sobre la

educación y las aptitudes de las personas ( es decir, su identidad ocupacional, su

sentido de competencia y  su auto concepto),  lo que esta en juego son algunas

alteraciones profundas.  Es evidente la necesidad y la dificultad que representa para

los individuos el fomentar un sentido de significado acerca del cambio.

3) El cambio consiste en una interrelación dinámica, sofisticada y no muy clara, de sus

tres dimensiones. Las convicciones y creencias guían y se basan en la información

proveniente de las estrategias y actividades de la enseñanza; el uso efectivo de los

materiales depende de su consonancia con las convicciones y sistemas de

enseñanza, etc.  Muchas innovaciones implican correcciones en algunos aspectos de

las convicciones educativas, conducta de la enseñanza, uso de materiales y más.  El

problema fundamental consiste en si se da el caso de que las personas elaboren un

significado que se relacione con los tres aspectos anteriores.

La importancia reside en que los programas de reforma educativos tienen una

realidad objetiva que puede ser más o menos definible en términos de las convicciones,

prácticas de enseñanza y recursos que abarcan.  Por otra parte, el verdadero punto decisivo

aparece en las relaciones entre  programas o políticas nuevas y los millares de realidades

subjetivas inculcadas en los contextos individuales y organizacionales de las personas y sus

historias personales. La forma en que se abordan o se ignoran esas realidades subjetivas es

crucial para que las renovaciones potenciales se vuelvan o no significativos al nivel del uso

y la eficacia individual. Tal vez valga la pena recalcar que las innovaciones en la práctica

real  se dan en las tres  dimensiones: materiales, sistemas de enseñanza y convicciones, no
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lo que las personan hacen y piensan- pero que sí son esenciales para lograr el resultado

propuesto (Fullan, 1997: 47).

Aunque parezca obvio, la afirmación de que el significado del cambio es

importante, al igual  la afirmación de que las personas son importantes, la reforma funciona

o no con base en las respuestas individuales o colectivas al significado. El significado

compartido, la “cognición compartida” o el “profesionalismo interactivo”, como lo llama

Fullan, es un elemento clave en el largo camino de hacer realidad el cambio trascendente

(Joyce y Showers, 1988; Rosenholtz, 1989 citados en Fullan y Stiegelbauer, 1997: 49).

De acuerdo con Fullan y Stiegelbauer (1997) la mayoría de los investigadores ven

tres fases para el proceso de transformación en las escuelas:

Fase I. Llamada diversamente iniciación, movilización o adopción. Consiste en el proceso

que  incluye una decisión para adoptar o seguir el mismo.

Fase II.  La implementación o uso inicial. Implica las primeras experiencias de poner en

práctica una idea o reforma. Tiempo de  duración de la fase: 2 o 3  de los primeros años de

la introducción de las reformas.

Fase III. Llamada continuación, incorporación, rutinización o institucionalización. Se

refiere a si el cambio se incorpora como una parte del proceso del sistema o desaparece por

medio de la decisión para descartarlo o por el desgaste del mismo.

Figura. 1

Panorámica simplificada del proceso de cambio (Fullan y  Stiegelbauer, 1997)

Iniciación Implementación Continuación Resultados
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De acuerdo a la Figura 1, la parte de resultados se refiere a aspectos muy variados

tales como una mejora en el aprendizaje y las actitudes del estudiante; nuevas aptitudes,

actitudes,  o satisfacción por parte de los maestros y otro personal escolar; una capacidad

mejorada en la escuela, en tanto una organización, para la solución de problemas, por

ejemplo.

La figura muestra los procesos continuos y no lineales de un proceso de cambio, las

flechas en los dos sentido se relacionan con la retroalimentación que se da entre las fases,

es un proceso interactivo y continuo. La figura muestra la innovación como un proceso, no

como un acontecimiento.

Por otra parte también se toma en cuenta otras variables tales como el alcance de las

transformaciones y la cuestión de quién las diseña e inicia. Otro punto es que en el proceso

no se puede determinar con precisión la perspectiva total del tiempo, ni las subfases, en la

mayoría  de los cambios, la implementación se lleva  dos o más años. El marco total del

tiempo, desde la iniciación hasta la institucionalización, es extenso, las alteraciones

moderadamente complejas requieren de tres a cinco años, mientras que los esfuerzos de

reestructuración mayor pueden llevarse de cinco a 10 años. Por lo menos en el tiempo es

algo en lo que coinciden los autores que estudian el fenómeno de los cambios

organizacionales (Beer, Eisentar & Spector, 1990; Kotter, 1995; Beer & Noria, 2001).

Alguna de las preguntas relevantes que presenta Fullan (1997) a propósito del tema

son: ¿qué se puede decir acerca del impacto del cambio educativo (tanto intencional como

involuntario) en las actitudes, logros y aptitudes para una renovación ulterior?, ¿Cuáles son

algunas directrices y opciones para abordar y hacerle frente a las reformas educativas con

más eficacia? Para el caso de la presente investigación es importante  registrar los aspectos

que surgen en el proceso de la implementación de los cursos en línea;  ¿qué variaciones se
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dan en las condiciones de trabajo y si éstas nuevas condiciones  provocan cambios en la

naturaleza misma de la actividad académica?.

3.2.6 ¿Qué  motiva el cambio en las instituciones educativas?

Alguno de los aspectos que menciona  Andy Hargreaves (en Fullan 1997) es que  la

tarea central en la creación de cultura de la renovación educativa es como desarrollar más

actividades de relación colaborativo entre los directivos y maestros y entre los mismos

maestros. Otro punto relevante es cómo en algunas ocasiones en los ambientes educativos

se da el “incesto”i  . Los maestros que trabajan con maestros solo quieren hacer eso, no se

inclinan fácilmente a trabajar con otros. Y algunas de las consecuencias serán puntos de

vista limitados.  Para Hargreaves (1997) el esfuerzo de evolución tiene que ir más allá de la

escuela, si se quiere hacer un mejoramiento significativo en lo que está pasando. ¿Cómo se

capacitan los académicos con respecto al uso de la tecnología de información, cómo

adquieren los conocimientos y habilidades? ¿Será la misma situación ante la formación

tradicional?

Lo anterior lleva a identificar diferentes tipos de resultados en la implantación de

innovaciones adoptadas ( Tapscott y Caston 1995):

1) Implementación real. Se refiere a si ha habido o no una corrección real en la

práctica.

2) Valor y calidad técnica. Se evalúa si se reúnen los dos factores relacionados con

quién se beneficia y si el programa ha sido bien elaborado técnicamente.

3.2.7. La transición y los cambios

De acuerdo con Tapscott y Caston (1995)  se presentan tres impulsos de transformación

que toda organización debe realizar para llegar a  la nueva era de la información
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a) Un primer paso consiste en aplicar reingeniería de negocios, el cual se efectúa en todos

los niveles de la organización: grupos de trabajo y procesos de la organización, a nivel

interno y externo (relaciones ínter organizacionales. Se deben preparar para cambiar, se

requiere de transformar la base de costos, si es apropiado, y mejorar su efectividad. Esto

necesita una valoración critica de lo que se hace y el porqué.

b) El segundo se enfoca a reprocesar la infraestructura de la tecnología de la información

en la escuela hacia lograr una infraestructura que permita el mejoramiento continuo de

la productividad del personal, del conocimiento y de los servicios.

c) El tercero se dirige hacia realinear los sistemas de información con los negocios, las

áreas y /o departamentos. Es decir que la tecnología, las aplicaciones y la información

se dispersen en toda la organización (recursos humanos necesarios). En el contexto de

una institución educativa, los sistemas de información y en general la tecnología no

tiene “dueño”, es algo que se dispersa, se permea, se aprende por todos los actores que

forman parte  de ella, así como ayuda a tener una estructura  que permita y facilite las

interacciones.

Para que se logre esta transición  -de la concepción a la realidad –   los autores Tapscott

y Caston (1995)  sugieren que estos impulsos se den a través de 4 plataformas. Hablan de

un proceso multidimensional donde afecta procesos de trabajo, condiciones

organizacionales, capital intelectual y financiero, además de una muy buena dirección para

el cambio. A decir:

1) Reconcebir. Se requiere lograr  una visión común sobre la naturaleza deseada de los

negocios. De acuerdo con Fullan (1991) la visión de las instituciones educativas se debe

de dar como un proceso continuo, es decir que se va construyendo en el tiempo, una vez

que es asimilado por los miembros de la comunidad académica, esta visión se apropia

con mayor facilidad.
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2) Reformar. Se requiere de estructurar la solución. Es una concepción de cómo implantar

las correcciones, es el desarrollo del modelo que integra todos los componentes de la

nueva organización.

3) Realizar. Es no quedarse en la propuesta, se requiere desarrollar y desplegar loas

reformas planeadas en las áreas requeridas.  Tomando en cuenta que en cada etapa se

puede necesitar  rediseño en los sistemas de operación (en las instituciones cada

semestre escolar se requiere de una planeación y concepción de los cursos de acuerdo a

las demandas e innovaciones, por ejemplo), entrenamiento del usuario, desarrollo de

nuevas aplicaciones, construcción de bases de datos de información relacionadas,

despliegue de la tecnología necesaria y el establecimiento de las capacidades de apoyo

operacional necesarias (equipo de soporte técnico a profesores, alumnos, personal

administrativo en el uso de un nuevo sistema, de una nueva forma de trabajo en línea,

entre otros).

4) Renovar. Proceso de mejora continua.  La etapa final de esta transición que requiere de

una evaluación y retroalimentación (definición previa de estándares de medición) sobre

el proceso de transición de las áreas involucradas desde la reingeniería y de toda la

infraestructura de apoyo de la tecnología de información hasta el cuidando de la

evolución y mejoramiento continuo de los procesos académicos, de apoyo y de servicio.

Todo lo anterior lleva a considerar que las condiciones en las que se  desarrollan los

profesores de educación superior  hoy en día, no son las más estables, por el contrario se

encuentran en situaciones de constantes variaciones, y esto no solo por la situación del

medio ambiente externo sino por las propias dinámicas y características de una institución

educativa. Los profesores y profesoras de las universidades contemporáneas tienen que

estar al pendiente de las innovaciones y ver las mismas como una parte esencial de su

responsabilidad profesional.
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3.3 La tecnología de información: Cambios e impacto en las condiciones de trabajo

¿Cuál es el impacto de la innovación tecnológica en las instituciones educativas?

¿Qué papel está jugando la tecnología de información  en la educación y en las condiciones

laborales de los profesores?

Para poder dar algunas respuestas a las preguntas planteadas se iniciará tocando el

tema sobre las innovaciones tecnológicas para poder entender desde su proceso evolutivo y

de desarrollo el impacto que éstos tienen en los procesos de trabajo y sus consecuencias en

las condiciones de los mismos,  en especial en el de las instituciones educativas y el

quehacer académico.

3.3.1 Las revoluciones tecnológicas

 De acuerdo con Aït-El-Hadj  (1990:129-130), la primera revolución tecnológica

pone a disposición de la humanidad el ferrocarril y el telégrafo, la segunda revolución la

proporcionó el avión y el teléfono, la tercera nos trae la red generalizada de información

junto con nudos de tratamientos de extraordinaria potencia, por la posibilidad de transmitir

y recibir información en la mayor parte del planeta y en todos los lugares donde estamos.

Esta tercera revolución aporta por lo menos dos innovaciones relevantes:

1. El incremento considerable del grado de libertad con respecto al tiempo y al

espacio.

2. El pase de la economía mundial a un nuevo grado de globalización. Las nuevas

estructuras de conocimiento y comunicación mundial.

Además de generar las innovaciones....que se puede definir como la exploración de

los nuevos mundos que abre la actual revolución tecnológica
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Para finales del siglo XX,  de acuerdo con Castell (1997: 55-56) se vivió unos de

esos raros períodos de la historia, caracterizado por  la transformación de una cultura

material por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a la información.

Por lo que hoy  en día existe una gran tendencia hacia dominar dispositivos de

transformación organizados por la información, concebidos y regularizados por el hombre.

Así los campos a los que da acceso la tecnología contemporánea ( la vida misma, la

información sofisticada o la inteligencia, los dispositivos complejos que ponen en obra las

computadoras, la genética, etc.) exigen dos dimensiones científicas: el dominio de la

complejidad y de las relaciones dinámicas entre los sistemas; y los organismos y su

entorno. Estos son los elementos esenciales de lo que parece  ser una revolución científica (

Aït-El-Hadj, 1990: 126 –129).

En general los cambios en las ciencias  aplicadas llevan retos concretos relacionados

con lo que se ha llamado la turbulencia tecnológica:

1) La desaparición de actividades, de know-how y de sectores industrialesii.

2) La adaptación de conceptos y comportamientos de naturaleza mucho más

informacional y abstracta.

3) Un estado de espíritu combinatorio para sacar partido de oportunidades nuevas para

la explotación del yacimiento de los conocimientos emergentes, pero también de

regeneración de los productos y servicios tradicionales por el nuevo contexto.

Esta nueva “ecología”  implica no solamente modificaciones de comportamiento sino

también, para las empresas, la construcción o la utilización de acercamientos y de métodos

de cohesión con este conjunto de exigencias, propiciados  por los cambios tecnológicos.

Por otra parte, Cabero (2000) menciona que no se puede negar que existe una fuerte

relación e interacción entre el tipo de sociedad y las tecnologías utilizadas en ella, y que

ambos factores no se comportan de forma independiente, ya que toda acción es una acción
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social y, por tanto, con fuertes significaciones en lo económico, político y cultural, acción

que se produce en un contexto específico. Esto se justifica con las indicaciones que dan un

grupo de expertos al Consejo de Europa en 1994 relacionadas con las recomendaciones

para la implantación de los nuevos métodos y mencionan que “la revolución de la

información propicia transformaciones en nuestro modo de concebir nuestras sociedades,

en su organización y en su estructura”.  La mayorías de las organizaciones hoy en día

siguen enfrentado ésta nueva ecología tecnológica, la cual las lleva a cambios

organizacionales relevantes, mismo que se orientan a la modificación de sus sistemas y

procesos.

Estos cambios de las ciencias aplicadasógicos también tienen un importante impacto

en las instituciones educativas por lo que tienen que iniciar un proceso de diferenciación

entre “los conocimientos tradicionales con los nuevos”. Cabero (2000) menciona con

respecto a esta nueva tecnología de información  que no se trata de una aplicación como

medio de enseñanza, sino en las posibilidades de creación de nuevos entornos

comunicativos y expresivos que faciliten a los receptores la posibilidad de desarrollar

nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas. Es parte de ese proceso de análisis

y transformación en los procesos académicos facilitados por el uso de una nueva

metodología.

3.3.2 La tecnología: las condiciones y procesos de trabajo.

De acuerdo con  Aït-El-Hadj (1990:213-227) la tecnología de información lleva a

replantear algunas transformaciones en los procesos de trabajo:

a) La generalización de las máquinas de información en las actividades humanas. La

novedad que aporta el know-how en curso está en la introducción masiva y la

generalización de sistemas informáticos.
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b) La necesidad de manejar abstracciones y conceptos. Ante los nuevos procesos la

mayoría de las acciones (manipulación física de una máquina, los libros, los

ficheros, mesas de dibujo, el lápiz,  el pizarrón), y de percepciones pueden ser

transformados en informaciones cifradas, en datos que la máquina puede procesar,

en órdenes y en programas, que sabe ejecutar directamente, eventualmente en

señales, que solicitan una decisión o una reacción por parte del operador, en el

“manejo de señales, símbolos y códigos”. De esta manera, nuevos dispositivos de

trabajo exigen una nueva capacidad para tratar la abstracción, ampliamente

privilegiada en relación a las capacidades gestuales y sensoriales del saber hacer del

pasado.  Esta nueva importancia de la capacidad de abstracción se combina con la

exigencia de situarse en el conjunto y en la complejidad; está conducida por la

generalización, que permite la informática, de procesos integrados.  Esta misma

línea la menciona Zuboff (1988) y describe que la tecnología de información no

solo produce acción sino que también produce una voz que simbólicamente ofrece

eventos, objetivos, y procesos de tal manera que llega a ser visible, conocida y

compartida en una manera muy nueva de ejercer las actividades.

c) Transformación de la implicación del cuerpo en el trabajo (aspectos ergonómicos) .

En el sentido en que trastorna en los trabajadores su “esquema corporal”, y de ahí,

todo un aspecto de su identidad, así como la representación de su trabajo y de sus

competencias. Esto lleva a una tendencia a la unificación de las formas de trabajo, al

desplazamiento de la implicación: de la carga física a la mental. En el caso de la

enseñaza en línea, las condiciones de trabajo del profesor cambian, en comparación

con el esquema tradicional en el aula ( dónde se depende del estilo del propio

docente para impartir sus clases: Parado, sentado, moviéndose lo cual le facilita

cambiar constantemente su situación corporal). Generalmente cuando se trabajo en
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línea el “esquema corporal del docente” será sentado enfrente de una computadora,

por lo tanto puede ser uno de los factores para analizar en relación a las nuevas

condición del trabajo académico.

¿Cómo transforma la tecnología de información las condiciones de trabajo? Aït-El-Hadj

(1990) menciona lo siguiente:

a) La disociación tiempo humano/ tiempo máquina

b) Disolución de las fronteras de los oficios. Hoy en día ante los nuevos recursos,

el profesor desarrolla sus materiales, los imprime, los envía, se comunica con

los/las alumnos/as, manda y recibe información a los coordinadores académicos,

a sus colegas de la misma institución, con colegas de otras universidades, entre

muchas otras actividades que en otros tiempos se desarrollaban, por ejemplo por

un asistente administrativo.

c) Imprecisión creciente en la definición de las funciones individuales e

importancia del equipo. Esta última como una tendencia muy fuerte en la

organización del trabajo de hoy en día, lo que responde a un cambio de

paradigma de lo individual al trabajo colaborativo.

d) Condiciones particulares de la gestión del cambio interno: La necesidad de

incorporar conocimientos complejos en la automatización, la implicación

personal fuerte del aprendizaje y un grado suplementario con los sistemas

expertos y la inteligencia artificial: la necesidad de recabar conocimientos

evolucionados. Zuboff (1988) también hace mención a este factor como parte de

los impactos de la nueva tecnología.

De acuerdo con More (1989) el enfoque sobre los procesos del trabajo ha sido de

gran valor para  poner atención a otros aspectos de las condiciones laborales como son  los

niveles y   clasificación de los puestos,  los cuales no son efectos inevitables de los
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resultados de la tecnología, sino que cambian solo cuando cambia el know-how. Lo cual

puede ser otro de los aspectos que este afectando las  funciones de los profesores ante el

uso de otros métodos, ya que incide en sus actividades y por lo tanto puede generar

variaciones en las estructuras académicas: perfil del maestro, niveles y clasificación de la

función docente. A reserva, que se defina como una condición previa del nivel de

conocimientos y habilidades requeridos para formar parte del personal docente de las

universidades contemporáneas, y aun así es una situación de cambio propiciada por la

tecnología, que modifica las políticas de personal de las instituciones educativas.

Siguiendo a Zuboff (1988) la tecnología de información es caracterizada por una

dualidad fundamental que no ha sido completamente apreciada. En un sentido, ésta puede

ser aplicada para automatizar operaciones de acuerdo a una lógica que difícilmente difiere

de aquellos sistemas de máquinas del siglo XIX, donde se reemplazaba a la persona por el

conjunto de técnicas que facilitaban los procesos de una manera más continua y controlada.

Por la otra parte,  simultáneamente genera información acerca del énfasis de la

productividad y el proceso administrativo a través de los cuales una organización logra su

cometido. Actividades, eventos, y objetivos que son traducidos en hechos visibles por la

información cuando una tecnología informa tanto como automatiza.

Este último aspecto que analiza Zuboff, resulta relevante llevarlo al ambiente de las

instituciones educativas, para conocer las implicaciones de las innovaciones en la actividad

académica. Nos lleva a cuestionar la manera en cómo se está aplicando los nuevos métodos

en los procesos de enseñanza – aprendizaje y si se da algún grado de automatización, por

ejemplo. A la vez, de acuerdo con  Nicholls (2000) es necesario cuestionarse sobre como

los sistemas de enseñanza van afectar el rol de aprendizaje de los profesores –

investigadores en su afán de conseguir nuevos conocimientos para nuevas situaciones de

enseñanza, como sería el caso de los cursos en línea.



66

Para Burbules y Callister (2000) el uso de la tecnología en la educación propicia

diferentes expectativas, entre ellas se espera que las universidades se involucren más en la

enseñanza en línea, siguiendo a Zuboff sería parte del énfasis en la productividad de las

universidades. Pero a la vez, esto no determina como los académicos pueden asimilar o

estén adoptando el know-how para sus propios propósitos, de tal manera que se dan

diferentes posibilidades las cuales varían desde la búsqueda del incremento en el número de

alumnos, reducción de los costos, variedad  y experimentación pedagógica, masificación y

estandarización de los cursos, entre otros. Aspectos todavía ambiguos ya que se presentan

dificultades para iniciar los cambios basados en el uso de nuevos métodos para

desempeñarse de mejor manera: más creativa e intelectual.  Para los autores se requiere de

un compromiso tanto institucional como personal para conservar espacios en donde se

mantenga el contacto personal  en los procesos de enseñanza y menos la búsqueda del costo

– beneficio. Esto evitaría parte de los argumentos de Zuboff, sobre algunos riesgos tales

como la automatización y el desplazamiento de los recursos humano. Sin embargo, son

aspectos que se tienen que analizar e investigar ya que se desconoce parte de estos efectos

de la tecnología en las condiciones del trabajo académico.

3.3.3 ¿Qué ofrece esta nueva tecnología a la educación?

De acuerdo con Cabero y et. al (2000),  los principales aspectos a destacar sobre la

nueva tecnología de información se relacionan con las condiciones de  variación,

diversidad, acceso  y facilidad para la obtención de la información, lo cual coincide con lo

que manejan otros autores como McVay Lynch (2002). Se puede constatar con algunas

características generales tales como:

• Inmaterialidad

• Interconexión
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• Interactividad

• Instantaneidad

• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido

• Digitalización

• Más influencia sobre los proceso que sobre los productos

• Innovación

• Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales,

entre otros)

• Creación de nuevos lenguajes expresivos, -ruptura de la linealidad expresiva

• Potenciación en audiencia segmentada y diferenciada

• Tendencia hacia la automatización

• Diversidad

• Capacidad de almacenamiento de una gran diversidad de información

Por lo tanto, las aportaciones de las nuevas tecnologías de la información  y

comunicación a la enseñanza de acuerdo con Cabero y et. al (2000) son:

• Eliminar las barrera espacio-temporales entre el profesor y el estudiante

• Flexibilización de la enseñanza

• Ampliación de la oferta educativa para el estudiante

• Favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje

• Individualización de la enseñanza (personalización)

• Potenciación del aprendizaje a lo largo  de  toda la vida

• Interactividad e interconexión de los participantes en la oferta educativa

• Adaptación de los medios y las necesidades y características de los sujetos
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• Ayudar a comunicarse e interaccionar con su entorno a los sujetos con necesidades

educativas especiales.

 La perspectiva de la enseñanza  en línea, en la cual el profesor y  los alumnos están

conectados mediante redes telemática, se presenta como una de las realidades formativas

del futuro. Esta modalidad de enseñanza  usa las redes telemáticas para conducir las

actividades de enseñanza-aprendizaje y, a diferencia de otros tipos de aprendizaje a

distancia, ofrece en tiempo real servicios académicos y administrativos que sólo llegan a

ofrecerse en un campus de formación tradicional. Sin decir que estas aportaciones y

modalidades pueden ser la panacea para todos los problemas educativo, lo que sí es cierto

es que pueden ayudar a solucionar algunas de las  limitaciones de la educación y formación

actual, sobre todo en los niveles superiores, educación  continua y en la educación no

formal (Burbules y Callister, 2000; Torres, 2000; Bates, 1995, 1997; Rowley y et al, 1997;

entre otros).

 Con los nuevos medios se propicia una comunicación, tanto sincrónica (la

transmisión y la recepción se producen en el mismo tiempo, como por ejemplo la televisión

educativa) como asincrónica (se produce en diferente tiempo, como el correo electrónico,

grupos de discusión virtuales), entre las diferentes personas que interaccionan por medio de

las diferentes herramientas telemáticas: Correo electrónico, ftp, chat, videoconferencia, etc.

En la tabla 3 se  identifican las variantes entre  los modelos de interacción facilitados por la

tecnología.



69

Tabla 3.   Influencias de los modelos de comunicación sincrónica y asincrónica

 (Hayashi y otros, 1998)

 Sincrónico Asincrónico

Estilo de aprendizaje        Tendencia hacia el aprendizaje Tendencia hacia el

aprendizaje

       Colaborativo  Individual

Esquema de organización Necesario No necesario

Respuesta en el tiempo Corta Larga

Calidad de la comunicación         Buena Mala

Este aspecto sobre la diversidad y variedad en los procesos de interacción, puede ser

uno de los elementos de cambio relevantes de la tecnología de información en los procesos

educativos. Pea (1994 en  McVay Lynch, 2002)  describe una visión transformativa de la

relación entre los maestros y los alumnos como un proceso generativo: Los instructores

aprenden junto con sus estudiantes. Como resultado, los instructores y los estudiantes al

mismo tiempo son transformados como aprendices por el mismo proceso. A  través de este

discurso menciona  McVay Lynch ( 2002), es como en la comunidad de aprendizaje  se

presenta el  aprendizaje activo, mismo que propicia el empuje de las fronteras del

conocimiento y genera mayores innovaciones.

Algunos indicadores clave de que se están dando cambios en los procesos de

interacción entre el maestro y el alumno cuando trabajan cursos en línea son los que

describe Sherry y Wilson (1997 en  McVay Lynch, 2002) cuando se da una comunicación

transformadora y si se cuenta con el ambiente de apoyo para el aprendizaje. Ver Tabla 4.

Todo lo anterior, nos hace estar más conscientes de las transformaciones y cambios

del rol del profesor ante  las nuevas tecnologías, ya que implicará también variaciones en el
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rol del estudiante, en ambos casos se necesitará estar más capacitado para el

autoaprendizaje mediante la toma de decisiones y el diagnóstico de necesidades, la elección

de medios y rutas de aprendizaje para la construcción de la propia agenda de

autoformación,  la búsqueda significativa del conocimiento, al mismo tiempo que se deberá

estar menos preocupado/a por la repetición formal y memorística de los contenidos y más

por la construcción original del conocimiento.

Sin embargo, se presenta otro punto de vista, el de Elaine Martin (1999), la autora

pone de manifiesto que la vida de las universidades, en general todo lo relacionado con la

educación superior, se ha enfrentado a grandes cambios, y que aunque se conozca que esos

cambios son necesarios, también gran parte de los pensamientos y sentimientos de muchos

de los académicos reconocen que esos cambios tienen un precio.  Parte de este precio se

relaciona con las percepciones de los/las académicos/as y administradores que los lleva a

estar desilusionados, que se sienten mal equipados, para enfrentar las demandas actuales  y

a la vez hay quienes no se sienten tan bien con los nuevos valores y prácticas en sus

universidades en particular. Esta autora habla de las paradojas de los cambios y  las

situaciones que las provocan.  Un punto de vista que marca la otra cara de la moneda de los

procesos de cambio, y tendrá que tomarse en cuenta en la presente investigación.



71

Estudiantes enseñan al instructor algo

nuevo.

Los estudiantes van más allá del libro de

texto o de las notas del instructor para

encontrar las diferencias entre los

expertos.

Se pone mayor énfasis  en encontrar el

apoyo que en la autoridad.

Los estudiantes participan en la definición

de la agenda  de la clase y ayudan a

seleccionar contenidos, o metodología o

ambos.

Los estudiantes llaman la atención del

instructor para valorar los recursos de

aprendizaje.

Los estudiantes tienen entrevistas con

expertos que el instructor no conoce.

Mientras el instructor define expectativas

y define criterios claros de evaluación, los

estudiantes colaborativamente dirigen su

propio aprendizaje.

El/La Instructor/a se encuentra a si

mismo/a guardando trabajo de los

estudiantes- no sólo como un  ejemplo,

sino como recursos de contenidos para

futuras referencias

Los estudiantes resuelven sus propios

problemas y comparten las solución con

otros.

Los estudiantes realizan presentaciones a

sus compañeros/as mostrando sus

hallazgos a la solución de problemas

comunes.

Soluciones a problemas comunes se

codifican y comparten con grupos

siguientes.

Se encuentran o desarrollan recursos de

aprendizaje efectivos, los cuales se ponen

al alcance de toda la comunidad de

aprendizaje.

Los estudiantes son estimulados y

compensados por tomar iniciativas.

Se valora las fortalezas de los estudiantes

y que ellos tienen algo que ofrecer a la

gran comunidad de aprendizaje.

La cultura informal anima a tomar riesgos

e innovaciones, y la inclusión de

diferentes necesidades.

Los valores culturales del apoyo de

aprendizaje son un reflejo de las reglas

formales y recompensa de la estructura

organizacional.

Tabla 4. Indicadores de Comunicación Transformacional
Fuente: Adaptado de McVay Lynch (2002).

  Comunicación Transformadora             Soporte efectivo de aprendizaje
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3.4 La Naturaleza del trabajo académico: Condiciones y retos

La naturaleza de trabajo educativo se centra en la actividad misma del maestro,

la cual lleva a desarrollar diferentes estrategias, formas, y estilos para realizar su trabajo

... “ enseñar y aprender” . Actividad nada sencilla ya que implica un desarrollo previo

personal, no sólo en la adquisición y desarrollo de habilidades y conocimientos –

competencias-, sino también, en la actitud de apertura y servicio, de dar y recibir. La

profesión  académica lleva consigo una vocación de cambio, personal y comunitaria,

que convierte el trabajo educativo en una vocación y una profesión para muchos utópica

y llena de retos.

En esta línea Bates (2000) hace referencia a cómo algunas instituciones de

educación superior a pesar de que cuentan con un grupo de académicos bien preparados,

actualizados y  con una serie de habilidades para la investigación,  la  enseñanza en  la

universidad aún no está profesionalizada, en el sentido de estar basada sobre

competencias necesarias para procesos de enseñanza- aprendizaje diversos. De acuerdo

con Nicholls (2000) es eminente  la profesionalización  del trabajo académico ya que la

práctica de la enseñanza a nivel superior y el rol del aprendizaje para los maestros-

investigadores dependen de diferentes contextos: social, político, tecnológico,

ideológicos, y  educativo, entre otros, especialmente ante los cambios  mencionados.

Hoy en día,  la sociedad de la información está potenciando el aprendizaje a lo largo

de toda la vida, con una formación no limitada a un período, en el cual se aprenden las

destrezas elementales necesarias para desenvolverse durante toda la vida en el terreno

social y laboral

Por lo tanto, el trabajo de los  académicos ante las nuevas tecnologías de

información los lleva a un proceso de cambio y a  modificar sus perfiles tradicionales,

tendiendo a desvanecerse algunos, como el de transmisor de información, y potenciarse

otros, como el de evaluador y diseñador de situaciones de mediación de los procesos de
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aprendizaje. Para ello será necesario que el profesor desarrolle y adquiera nuevas

habilidades además de las ya tradicionalmente requeridas. Así como involucrarse en un

proceso de cambio personal de sus propios paradigmas sobre los procesos de

enseñanza- aprendizaje y la tecnología de información.

3.4.1 ¿Cuáles son las habilidades y competencias de un profesor de educación superior?

De acuerdo con Trotman (2001) parte de las competencias  y habilidades

tradicionales de los profesores de educación superior se basan en:

• un genuino interés por los estudiantes y su aprendizaje;

• entusiasmo por las materias/ cursos que puede impartir y puedan inspirar a

los jóvenes a que aprenden los mismos;

• entender las diferencias individuales de aprendizaje de cada estudiantes  y a

la vez captar el interés de todo un grupo;

• seguridad, confianza y autoridad para ganarse el respeto de los alumnos y

mantener un ambiente propicio para el aprendizaje;

• habilidades comunicacionales para manejar ideas claras y concisas; ser

altamente organizado  y calmado para trabajar bajo presión;

• buen sentido del humor y  empático con las necesidades y preocupaciones de

los estudiantes;  habilidad para mantener la distancia entre maestros/

alumnos;

• mucha paciencia la cual lleve a centrarse en el aprendizaje y no en infundir

el miedo de los estudiantes ante la materia.... “si no estudias.....”;

• un excelente conocimiento sobre la materia para enseñar de acuerdo al nivel

apropiado de educación superior.

• una actitud de humildad para admitir cuando se desconoce algo sobre la

materia.
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Lo que expresa Trotman son parte de las habilidades y conocimientos que todo

profesor deberá de desarrollar en cualquier contexto de aprendizaje,  el punto a analizar

es si este nivel de competencias se requieren de la misma manera ante un contexto de

enseñanza – aprendizaje no tradicional, y haciendo uso de los medios tecnológicos de

información y comunicación.

Para otros autores como Watking y Drury (1994 en Nicholls, 2000) es conveniente

más un enfoque hacia las estrategias necesarias para lograr el desarrollo profesional de

los profesores de educación superior, lo cual dependerá también de las condiciones en

las que se realiza el trabajo académico, entre ellas:

• Desarrollo de nuevas estructuras de pensamiento

• Aprender a promover y dar a conocer las habilidades personales, trabajo en

equipo, colaborativo y cultivar relaciones.

• Desarrollo del autoconocimiento y auto-reflexión y tomar metas personales.

• Desarrollo de una amplia gama de competencias.

Otros aspectos a tomar en cuenta en el trabajo académico son los que sugiere

Garrett (1997 en Nicholls, 2000). El autor expresa que el profesional de la educación:

• Tiene que tener un amplio período de entrenamiento y capacitación, así como la

experiencia relevante en su campo profesional y en la docencia.

• Tiene un código de ética y valores profesionales

• Se compromete con los principios de la institución, por ejemplo: la calidad en la

enseñanza.

Todo lo que expresan los autores llevan a identificar el ideal del perfil del

profesional de la educación con toda una serie de habilidades, conocimientos,

destrezas y valores que los llevarán a desempeñar de la mejor manera su trabajo

académico en un contexto tradicional de los procesos de enseñanza-aprendizaje cara

a cara. Pero qué pasa cuando cambia el contexto del proceso de enseñanza –
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aprendizaje a uno no tradicional  y en línea, ante esta nueva situación surgen algunos

cuestionamientos: ¿qué cambia en las condiciones de trabajo del profesor cuando

imparte cursos en línea, hay cambios en la naturaleza misma del trabajo educativo

que se está desarrollando?¿Se requieren de las mismas habilidades y conocimientos y

sólo cambian las condiciones en las que se desarrolla la actividad académica?

Para Burbules y Callister (2000)  aparecen diferentes situaciones cuando se

trabaja en el contexto de enseñanza – aprendizaje en línea.  Todo curso tendrá varios

componentes relacionados con el uso de la tecnología de información para poder

realizar el trabajo en línea, los cuales pueden estar dirigidos ya sea hacia el servicio

de los estudiantes y/o para el servicio de los profesores. Uno de esos componentes es

el ambiente de Internet, donde se promueven interacciones continuas que aceleran

enormemente el índice en que el nuevo conocimiento puede ser desarrollado,

compartido y modificado sobre el tiempo, involucrando estudiantes, investigadores y

otros colaboradores en cualquier y/o cada parte del mundo. Por lo que los profesores

involucrados en estos cursos llegan a ser desarrolladores de cursos- y se convierten

en emprendedores- de tiempo completo.

 McVay Lynch (2002)  habla de un cambio clave en el rol de los profesores

involucrados en procesos de enseñanza – aprendizaje en línea, el de Facilitador o

mentor. La autora utiliza una analogía sobre el teatro y compara al instructor

tradicional con el actor principal, el que dirige el show, aun cuando se permite la

participación de otros actores. En contraste, el instructor en línea es más como el

director – es aquel que se asegura que todos los actores actúen bajo el rol que están

caracterizando y que el show se desarrolle desde el inicio hasta el final ,

incorporando su expertes sólo cuando los actores parecen necesitarlo. El director (

maestro) deja el contenido en el script (Web page y actividades-tareas) y al

desarrollo del carácter único y significado interpretativo al actor (el estudiante).
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  De acuerdo con estos autores, hoy en día muchos profesores ya han tenido la

experiencia de involucrarse en situaciones sustantivas de interacciones en línea con

sus colegas, alumnos, y/o con otros profesores.  Situaciones tales como

publicaciones, aspectos de pedagogía , trabajo de investigación colaborativo,

investigación, lectura, producción y difusión de la información, lo cual los ha llevado

a desarrollar ciertas habilidades y conocimientos sobre el manejo de los nuevos

recursos.  Pero ante las condiciones de operación en línea se requerirán de cambios

en los paradigmas sobre la profesión académica, entre ellos se destaca lo que

menciona McVay Lynch (2002)  sobre el cambio del rol tradicional, mismo que

empieza cuando el profesor deja la medio sea el diseminador de la información para

que él / ella se centren en el manejo de la materia y apliquen sus habilidades para

inducir a los estudiantes a descubrir el propios significado y facilitar el aprendizaje.

El énfasis va hacia moverse de un presentador de información  al de ayudar  al

estudiante para que identifique la relevancia personal de la información y la integre a

su vida. Se necesita a la vez de un cambio en la creencia de que un profesor virtual

no requiere de muchos conocimientos, por el contrario se requiere del instructor más

capacitado, que sea experto en la materia  y a la vez tenga un fuerte deseo para

ayudar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje.

Se puede identificar como algunos roles y paradigmas sobre el quehacer

académico tradicional varian cuando cambia el contexto en línea, a la vez todos los

retos a los que se enfrenta los catedráticos ante el uso de las nuevas herramientas. Sin

embargo,   se desconocen los aspectos concretos que puedan estar afectando las

condiciones bajo las cuales desarrollan su actividad, para poder identificar si éstas

nuevas formas de ejercer están generando cambios en la naturaleza misma de la tarea

académica.
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3.4.2 Los retos del trabajo en línea

Para Guir (1996:61) citado por Cabero, et. al (2000)  las nuevas funciones de los /as

profesores /as llevan a un replanteamiento de las habilidades y conocimientos

relacionados con el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente cuando se dan los cursos en

línea. Ver tabla 5.

3.4.3 Cambios en los paradigmas del profesor

Como se menciona anteriormente el nuevo ambiente de desarrollo de los

académicos llevan a un cambio de paradigmas, entre ellos están:

a) El tema de la individualización, ya que la educación tenderá progresivamente a

responder a las necesidades concretas de los individuos, en lo que se está

llamando educación bajo demanda; es decir, respuestas educativas directas ante

las solicitudes de  formación realizadas expresamente por los estudiantes. Para

algunos autores es responder a las necesidades del cliente (Anderson Consulting,

1991). También los académicos, las universidades van a tener que trabajar más

desde la identificación de sus clientes y orientan su trabajo a una mejor

satisfacción de sus necesidades. Bates (1995; 2000) lo menciona como parte de

los elementos a tomar en cuenta en la decisión de implantación de tecnología de

información en las universidades. Ello llevará a darle más significado a las

características individuales de los sujetos y adaptar los procesos de formación a

sus ritmos de aprendizaje y disponibilidad horaria, se habla de un sistema de

enseña que se da alrededor del estudiante, es poner  atención en un punto

principal sobre quienes son sus “clientes” (Anderson Consulting, 1991), en el

sentido más amplio de lo que significa el cliente i.
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Tabla 5

Influencias de las Nuevas Tecnología en las Competencias de los Profesores  (Guir,

1996 citado en Cabero, et al, 2000).

Aparición de nuevas competencias en el contexto de las NITC

Competencias tecnológicas

• Las NTIC (competencias cognitivas)

• Saber- hacer o utilizar las herramientas de tecnología educativa

Competencias teóricas

• Bases de datos y bases de conocimientos  (competencia cognitiva)

Competencias psicopedagógicas

• Métodos de enseñanza con la ayuda de herramientas multimedia informatizadas

(saber +sabe-hacer)

• Métodos de tutoría y de monitorización en situaciones de autoformación

multimedia (saber + saber hacer)

Modificación de competencias en el contexto de las NTIC

Competencias de comunicación y animación

• Aptitudes y capacidades: feed-back, procesos de grupos y trabajo en equipo,

negociación, relación interpersonal (saber-hacer social y actitudinal)

Competencias teóricas

• Teorías del aprendizaje, análisis del rendimiento en situaciones profesionales

(meta-competencia).

Competencias psicopedagógicas

• Capacidades y aptitudes   en materia de orientación profesional, de explicación

de modelo teórico, de técnicas de desarrollo persona y de formación, de métodos

de individualización del aprendizaje y de secuencia s individuales de enseñanza

(saber y hacer-hacer)



b) Otro de los conceptos que tienen que ver con los cambios  es la flexibilidad

que aporta la tecnología  como un factor que encarna el principio de la

educación centrada en el estudiante, que se caracteriza por las necesidades

individuales en un sistema que persigue adaptarse a las características de los

diferentes tipos de estudiantes. Este aprendizaje ofrece al estudiante una

elección real de cuándo, cómo y dónde estudiar, ya que puede introducir

diferentes caminos para la enseñanza y diferentes materiales, algunos de los

cuales se encontrarán fuera del espacio formal de formación. En consecuencia

se favorece que los estudiantes sigan su propio progreso individual a su propia

velocidad y de acuerdo a sus propias circunstancias. Aspecto que modifica de

manera sustancial las condiciones de trabajo de los docentes. El/la profesora ya

no tendrá que ir físicamente al aula y hablar desde la posición del/la experta,

implicará un cambio en la planeación, estructura y manera de enseñar a sus

alumnos, flexibilizando su propio “estilo y tradición” de enseñanza.

c) Un siguiente elemento que se puede considerar “revolucionario” es el acceso

a la información a través de los medios electrónicos. Este “simple” hecho traerá

un nuevo problema para los objetivos que deben abarcar la formación de los

individuos , ya que uno de los problemas de la educación no será la localización

y búsqueda de información,  sino más bien su selección e interpretación. Son

parte de los cambios a los que hace referencia Zuboff (1988) , la nueva

tecnología de información lleva al desarrollo de nuevas habilidades relacionadas

con la manera de buscar, seleccionar y tomar decisiones en el manejo de la

información. Y para ello se requerirá el dominio de habilidades y destrezas

específicas, para que el estudiante se encuentre alfabetizado a la hora de

búsqueda de información: cuándo, cómo, localizar, evaluar, organizar y usar la

información (Laurillard, 2002). Por lo tanto los estudiantes tendrán que aprender
79
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a tener acceso a una variedad de recursos de aprendizaje, al mismo tiempo que

han de tener un control activo tanto para el uso como para el diseño y

producción. Se propiciará experiencias de aprendizaje individualizado y el

acceso a grupos de aprendizaje colaborativo para el desarrollo de experiencias

en tareas de resolución de problemas. Si todo esto se requiere del alumno

¿cuáles son las nuevas habilidades y competencias de los académicos?

Necesariamente va implicar un cambio desde la formación de los docentes

pasando por el desarrollo de habilidades y competencia  hasta el cambio de

actitud, todo ello para lograr un nivel de destreza en el manejo de la tecnología y

la puedan aplicar  a su trabajo cotidiano, a la vez que innovar y aportar

elementos a este campo de conocimiento en proyección.

d) Otro cambio relevante será lo relacionado con los procesos de interacción, con el

uso de la nueva  tecnología se  incorpora un nuevo elemento para el debate, y es

que la calidad del aprendizaje va a depender de la calidad de la interacción que

se establezca entre los estudiantes, o el estudiante y el tutor. Bajo esta nueva

perspectiva, la calidad de la interacción se convertirá en el elemento motor de la

calidad del aprendizaje. Por lo que es relevante la actitud del/ la profesora ante el

uso de la tecnología. Son muchos aspectos que se pueden analizar en esta línea,

sin embargo en los procesos de interacción un elemento que se presenta es el

manejo de las emociones en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

De acuerdo con Hargreaves (1997) una buena enseñanza no solo es materia de

ser eficiente, desarrollar competencia, manejar técnicas y poseer la clase correcta de

conocimientos. Una buena enseñanza también involucra el trabajo emocional. Es

infundir la actividad educativa con deseo, con placer, con pasión, creatividad, reto y

gozo. En los términos de Fried (1995) citado por Hargreaves (1997) una vocación

apasionada. La enseñanza envuelve una cantidad inmensa de emociones en la propia
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labor del ser maestro /a. Este factor es relevante ya que uno de los aspectos criticables

con respecto al uso de la tecnología se relaciona con la mediación de la comunicación a

través de los medios electrónicos y cómo estos evitan o dificultan la relación personal, y

mostrar las emociones y sentimientos en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Lo

anterior puede que sea un punto a discusión para muchos académicos ya que tienen su

propio referente con respecto a mostrar o no sus sentimientos y/o emociones lo cual es

algo completamente respetable. Pero sin embargo, es algo que vale la pena analizar.

Hargreaves (1997)  reconoce en su enfoque sobre el cambio, que la emoción es

integral a la razón, no una subordinación de segundo acompañamiento al mismo. Es

también, tomar en cuenta que la profesión- ocupación de “maestra/ o” involucra el

compromiso con los otros, el bien común y no solamente decir o lograr la satisfacción e

insatisfacción relacionada con cualquier tipo de actividad. A diferencia de otros autores

orientados más a un proceso de cambio de arriba – hacia abajo dónde no reconocen la

importancia de las emociones en el proceso de cambio.  Profundizar en las emociones

que se presentan ante los procesos del cambio educativo es por lo tanto una tarea nada

fácil, ya que implica el contacto con los sentimientos, o reconocer una distintiva

contribución a la naturaleza de la mujer pero que no es exclusiva a ellas, los maestros,

también pueden aprender a expresar sus emociones y sentimientos de acuerdo a su

propia necesidad y características personales.  Aún más, significa entender cómo crear

espacios para los maestros y las maestras que promuevan  relaciones emocionales

positivas y apasionadas para enseñar, aprender y mejorar. Por lo tanto al hablar de

interacciones mediadas por los medios electrónicos implicará un acercamiento al

manejo mismo de las emociones y sentimientos de las profesoras y profesores y

alumnas y alumnos ante estos nuevos medios de comunicación, un nuevo aprendizaje y

formas de expresión para lograr una mejor comunicación entre alumnos/as  y

maestros/as.
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e) Otro cambio debe plantearse en las estrategias de los profesores movilizadas

para diseñar situaciones de aprendizaje, que han de asumir algunos principios,

como son los siguientes:

• Estar basados en la participación y la responsabilidad directa del alumno

en su propio proceso de formación

• Favorecer el diseño de modelos de trabajo independiente y autónomos

• Permitir formas de presentación de la información adaptadas a las

necesidades y características particulares de cada receptor

• Favorecer por los medios la interacción  entre usuarios junto a la

interacción con los medios

• Asumir como valor significativo una perspectiva procesual de la

enseñanza por encima de una perspectiva centrada exclusivamente en los

productos que se alcancen y concederle la máxima significación a los

contextos y ambientes donde el aprendizaje se produce (Cabero, 2000:

28).

Por ejemplo, el Manitoba Department of  Education (1994)  llama la atención

respecto a que en la estrategia de aprendizaje basada en recursos informáticos, el

profesor debe animar a los estudiantes para ser activos y no pasivos en el proceso de

aprendizaje, acercarse al aprendizaje desde una perspectiva de investigación, aceptar la

responsabilidad de su propia formación, ser originales y creativos, desarrollar

soluciones de problemas, tomas de decisiones y evaluación de destrezas y una extensa

mirada sobre el mundo.  Ello supone que el estudiante tiene que desarrollar nuevas

habilidades y capacidades: reunir  y organizar hechos y ficción o fuentes primarias y

secundarias, realizar comparaciones sistemáticas, formar y defender una opinión,

identificar y desarrollar soluciones alternativas, resolver problemas independientemente,

y usar conductas responsables. Para desarrollar estas habilidades en el alumnos, el
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profesor deberá contar con las mismas, de otra manera ¿qué modela a sus alumnos? Un

gran reto en las condiciones de trabajo de hoy en día para los académicos.

 3.4.4 Algunas experiencias en el uso de tecnología

Es importante identificar los posibles problemas que se pueden presentar en el uso

de la tecnología informática en la educación, como parte del proceso de cambio. Patricia

Harvey (1998) como resultado de  sus investigaciones en Mount Royal Collage ofrece

información muy importante en relación a los problemas obvios y potenciales en el uso

la tecnología y programas a distancia, entre ellos menciona los siguientes:

• Aunque ocurra el mal funcionamiento de la tecnología, los estudiantes reportan que

esto no impide sus estudios ya que tienen acceso a información importante.  Estos

sucesos frustran a los alumnos pero encuentran otros medios que les ayuda a superar

los problemas técnicos.

• Se sugiere se de inducción tanto a los estudiantes como a los profesores en el uso de

las herramientas tecnológicas para que se familiaricen con el programa y se puedan

satisfacer necesidades específicas.

• Existe una necesidad de explorar más el rango de temas relacionados con la

construcción y desarrollo de tecnología instruccional para cursos en línea.

• La contribución al aprendizaje del estudiante influenciada por la tecnología

instruccional fue vista más de una manera neutral, ya que el instructor se ve con

gran dificultad para evaluarlo. Es decir que no siempre se puede hacer la relación de

causa – efecto, estos procesos requieren de mayor sistematización para que puedan

ser evaluados e investigados.

• La falta de acceso a los equipos se cita como una barrera para la implementación de

la tecnología instruccional.

Otros aspectos relacionados son los que menciona Ehrmannn (1997), él sugiere:
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• La tecnología puede propiciar cambios importantes en el currículo, aun cuando no

exista contenido no curricular en sí mismo. El uso de Internet puede usarse, por

ejemplo para provocar un aprendizaje activo a través de trabajos complejos,

reflexionar sobre supuestos y discutir.

• Lo que más se presenta  son estrategias educativas para el uso de la tecnología,

estrategias que pueden influir en el estudio del curso total del estudiante.

• Si tales estrategias emergen del una opción independiente hecha por los profesores,

y los estudiantes, el efecto acumulativo puede ser significativo y aun así  mantenerse

invisible.

Lo anterior son situaciones que generalmente suceden y que los directivos no se dan

cuenta, en especial lo relacionado con algunos de los resultados en los procesos de

enseñanza-aprendizaje y que se tienen que tomar en cuenta como parte de la

información para el proceso de cambio para la implantación de la tecnología de

información en las universidades.

Crombie, W. (1997)  describe algunos comentarios de profesores  ante los cambios

tanto internos como externos en instituciones educativa, mismo que completan el

panorama de la nueva situación a la que se enfrentan tanto los profesores como las

instituciones.

“La autoridad profesional de los maestros casi esta desapareciendo. No somos

profesionales porque no tenemos el tiempo y los recursos necesarios que nos permitan

pensar a cerca de lo que estamos haciendo. Ciertamente, el trabajo de un profesional, es

alguien quien practica, se entrena y analiza su trabajo a la vez que su desempeño. Cada

año hacemos mas con menos y estamos forzados a desempeñarnos de acuerdo a la

agendas que se marcan. Es irónico, porque nosotros los profesores sabemos que el

mejor desarrollo no es dirigido, es alcanzado por aquellos que lo quieren desarrollar

(Ivan Prokaza en Crombie, 1997: 108).”
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“Yo pienso que nuestro significado como profesionales de la educación se ha

incrementado por la gran responsabilidad que ahora tenemos que enfrentar. No

importando que siempre hemos trabajando duro, ahora estamos trabajando más duro, al

menos logramos un marco de trabajo y no estamos reinventando la rueda todo el

tiempo. Ahora podemos poner nuestras energías en otras áreas (Wendy Chandler en

Crombie, 1997: 112)”.

3.5 Cambios y retos para las Instituciones de Educación Superior

Hoy en día ante las condiciones tan cambiantes del medio ambiente externo

ponen de manifiesto las exigencias a nuevas formas de operación, organización y

dirección de todos los procesos internos de las instituciones. Purser y Passmore (1992)

mencionan que la simple experiencia de un cambio en las instituciones causa en las

mismas la necesidad de emplear personal que piense en términos de vida más que el

sólo hecho de seguir instrucciones. Por lo tanto,  uno de los retos para los teóricos de la

administración y directivos es diseñar organizaciones y procesos que maximicen el

valor  y calidad del aprendizaje organizacional sin exceder sus capacidades y utilizar el

conocimiento que ha sido creado por las personas y la misma institución. El aprendizaje

por lo tanto no es algo que pasa sólo, lo más frecuente es que se presente como el

resultado de un esfuerzo deliberado que toma tiempo y recursos.  Toma tiempo para

identificar los beneficios del aprendizaje, y de recursos porque la organización requiere

de una orientación al aprendizaje y de condiciones que lo faciliten (DiBella y Nevis,

1998).

Una forma de enfrentar este proceso de manera positiva y que sea más una

experiencia de aprendizaje sería a través de cambiar el paradigma con el cual se

introducen los cambios en las escuelas. Uno de ellos es el paradigma de la institución
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tradicional por una institución "moderna". De acuerdo con Eva Kras (1991) las

empresas que rebasan las fronteras del pensamiento administrativo tradicional han

encontrado puntos vitales para iniciar el proceso del cambio de la empresa. Esto

conlleva a procesos de dirección modernos orientados a la implantación de cambios

tales como los ciclos de  aprendizaje para recupera las experiencias de las innovaciones

y/o cualquier cambio organizacional de los que hablan autores como DiBella y Nevis

(1998).

3.5.1 Efectos de  los cambios tecnológicos en las universidades

 Los avances en el mundo de la informática y las telecomunicaciones hacen que la

telemática tenga cada vez más peso en actividades de formación. Estos avances y las

posibilidades educativas que ofrecen representan expectativas nuevas, a la vez claros

desafíos para los que estudiamos y trabajamos en el mundo de la educación (Jesús

Salinas Ibáñez en Cabero, 2000: 179-180). Las redes de comunicación constituyen un

claro desafío para la educación en la era de la comunicación, pero al mismo tiempo la

educación, por ser uno de sus campos preferentes de utilización, constituyen a su vez un

desafío para las redes y los servicios de información que en ella actúan y la manera en

cómo se introducen en las instituciones, generando cambios importantes en sus

estructuras (Noble y Newman, 1993).

Al respecto, Susy Chan (1996) especifica que los responsables de la planeación

de las instituciones de educación superior enfrentan retos únicos en la planeación de la

tecnología de información. Simplemente por la naturaleza que envuelve este tipo de

tecnología, completándolo con su visible impacto en las personas  y procesos de

expectativas cambiantes que se van constituyendo a través de toda la institución, y  el

alto costo de tal inversión, lo que aumenta la importancia de la planeación de la

tecnología de información. Tony Bates (2000) menciona como parte de  las razones por
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las que una institución de educación tiene que cambiar es el impacto de la nueva

tecnología en la enseñanza y el aprendizaje.  Parte de su argumento es que "el

aprendizaje es tanto una actividad social como una actividad individual". La gente que

trabaja no tiene la posibilidad o no puede darse el lujo de renunciar a su trabajo o

cambiarse  de casa para convertirse en un estudiante de tiempo completo o a estudiantes

de tiempo parcial que asistan al campus universitario, por el contrario se esta

incrementando una visión más flexible y de formas más formales de educación y

entrenamiento a través de la educación a distancia y en línea. Esto también como parte

de las exigencias del mercado laboral. Los profesionales buscan expertos que les ayuden

a solucionar sus problemas, y lo buscan  a través de las nuevas tecnologías de

información. Las personas (aprendices) en el corto y largo plazo, estarán aumentando

constantemente su interacción desde sus escritorios y computadoras personales en una

gran diversidad de maneras, determinadas por la naturaleza de la tarea del aprendizaje y

de su preferencia en el estilo de aprender de acuerdo a su situación de trabajo y

personal.

De acuerdo con Susy Chan  (1996) tradicionalmente  la educación superior se ha

centrado en la enseñanza en el salón de clases,  en un sistema de becas para profesores,

y en un proceso de certificación. En la era de la información  debería de enfatizarse el

acceso real a los bastos recursos de información y al cambio del paradigma de aprender

en cualquier lugar y en cualquier tiempo, a través de las comunicaciones asincrónicas y

la  tecnología de "network", es de las “flexibilidad” a la que se hace referencia

anteriormente. La misma autora menciona que el modelo de la era de la información

desafía el paradigma de las instituciones educativas limitado por los intereses de los

académicos de las universidades y sus disciplinas. Por lo tanto planear para la

tecnología de información deberá realizarse desde un enfoque más amplio y bajo el

contexto de transformación, de los académicos y de la institución.
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Por otra parte, Linda Fleit (1996) menciona que la tecnología no es el fin en sí

misma. Sólo será vital cuando sirve a las metas y objetivos de la institución y cuando

realmente produzca resultados. Las instituciones necesitan esa clase de excelencia de la

tecnología de información y todos sus productos y servicios seleccionados. La

tecnología de la información tiene contribuciones directas a las metas de las

instituciones, ayuda a tener instituciones más eficientes y eficaces, parte de ello es

mejorando la calidad de la educación y la reducción de los costos en la administración y

el servicio educativo. Scott y Brent (1996) hablan también, de que el acceso al sólo uso

del hardware y el software  por sí mismo es insuficientemente. Aprender a cómo usar la

tecnología es lo que puede tener más sentido y esto involucra más que un entendimiento

del uso de esa tecnología. Se requiere de un entendimiento pedagógico de las

aplicaciones de la computadora (CAL) en los procesos de enseñanza - aprendizaje que

se llevan a cabo en las instituciones y a la vez conocer cuáles son las capacidades o lo

que se pueda hacer con el hardware y software del que se disponga. Uno de los

elementos a evaluar, por ejemplo, es el uso de la red mundial (World Wide Web).

Owstone (1997) menciona que la red (Web) puede ayudar a re-enfocar a las

instituciones de la enseñanza al aprendizaje, del maestro al estudiante.

Haché (1998) cita a dos autores : Apps (1994) y Keane (1985) en su artículo

sobre la planeación estratégica de la educación a distancia en la era de la teleinformática

para  hablar de los nuevos paradigmas que hacen necesario un enfoque estratégico para

cualquier proceso de cambio. Entre ellos están:

1) La introducción de la informática y la comunicación  han creado nuevas

demandas en la educación, seguidas de nuevos métodos de transmisión de

conocimientos.

2) Los cambios sociales entre la población de  estudiantes después de la

secundaria están creando una demanda de aprendizaje para toda la vida, lo
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cual requiere que las instituciones adapten sus métodos para ofrecer sus

cursos  y programas de acuerdo con estas demandas (Didou, 1999; Kaufman

y et. al. 1997; Dolence y Norris,1995).

3) El crecimiento y la rápida expansión del conocimiento, hoy en día, excede la

capacidad de los seres humanos para "absorberlo todo", lo cual requiere de

cierta discriminación, flexibilidad y adaptabilidad en muchos de los

programas y cursos que se ofrecen en las universidades.

4) El incremento en el costo de  la educación y el decrecimiento de los recursos

financieros generan una búsqueda por maximizar los recursos disponibles.

Nuevas formas para reclutar estudiantes,  el interés por tener mejores

relaciones entres empresa y universidad para la obtención de recursos

financieros, a demás de otras posibles acciones generadas por la

competencia, visualizan un futuro  más rentable para el ambiente de la

educación.

De acuerdo con Haché (1998) el surgimiento de este nuevo ambiente hace más

atractiva la opción de la educación a distancia  como una solución ante los nuevos retos

y como una herramienta para la búsqueda de reformas educativas que motiven la

excelencia y la efectividad.  Todo esto dependerá de las propias condiciones internas y

externas de las instituciones, pero no se puede negar que es un reto importante, sobre

todo en el contexto de las universidades mexicanas y las condiciones sociales,  políticas,

económicas y culturales de nuestro país.

i  Cuando se habla de “incesto” en el ambiente educativo  de acuerdo con Hargreaves (1997) es
cuando la institución no renueva sus talentos y su personal académico con nuevos horizontes.
Esto es que se capaciten fuera de la institución. En muchos casos  los profesores son los
estudiantes de los mismos programas de otras  generaciones y estos se convierten en repetidores
y conservación de la tradición y cultura de la institución sin propiciar nuevas ideas,
renovaciones, apertura al cambio. No se renueva el conocimiento.
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ii   En el estudio de Carnoy (1997) se menciona como la nueva tecnología influye en el
crecimiento de la economía de los países; empleo y salarios. De tres maneras: cambian las
condiciones de desarrollo  de la industria, cambios en la estructura de las demandas de
habilidades y posiblemente la relación entre la expansión de la producción y el empleo, y por un
acelerado mejoramiento de los flujos de información, acelerará la integración de las economías
nacionales  a la economía mundial. A la vez se menciona cómo la introducción de la tecnología
genera cambios importantes sobre todo en el volumen de empleos. Situación que impacta a las
instituciones educativas en cuando a su demanda de programas y servicios y su capacidad para
adaptarse a las nuevas necesidades del  medio.

iii   El acceso al conocimiento a través de la tecnología de información tiene un impacto muy
positivo en las organizaciones y en las personas, permite la posibilidad de la individualización y
personalización a grandes escalas de los productos y servicios educativos, lo cual constituye una
transformación  importante para las instituciones educativas.  También en esta línea es
importante considerar el sentido más amplio de cliente. Se trata de el/ los individuos, quienes
son los receptores de los beneficios de los diversos bienes y servicios, buscando lograr la mejor
satisfacción de sus diversas necesidades y/o deseos y las implicaciones en la comunidad.
Usualmente es un concepto manejado en administración y mercadotecnia, pero que en la medida
en que se tiene mayor conocimiento sobre estos, se pueden aplicar al campo de la educación, los
cuales facilitarán la comprensión de la dinámica de las instituciones educativas de hoy en día.
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CAPÍTULO V
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RESULTADOS

EL MAESTRO Y SUS IMPLICACIONES

Vive el pasado con agradecimiento,
el presente con pasión y el futuro con esperanza.

 SS Juan Pablo II

Con el propósito de una mejor comprensión de los resultados obtenidos estos  se

integran en tres capítulos. Los cuales responden a las unidades de análisis definidos en

el marco metodológico y al enfoque fenomenológico (Giorgi, 1999) que llevan a la

identificación de los significados e interpretación que los sujetos dan a: Su ser maestro,

a su experiencia y práctica académica; A la tecnología como uno de los elementos que

están permeando las experiencias de los profesores en su trabajo en línea y en el aula; y

por último, los cambios que los sujetos reportan en su quehacer académico en línea y en

aula propiciados por la tecnología de información y comunicación.

Por lo tanto, en este capítulo se presenta la primera parte de los resultados que se

relacionan con la Persona y todo lo que conlleva su Ser Maestro. El presentar como

primera instancia los elementos distintivos que le dan significado a la profesión y a la

práctica académica permite entender cómo se están viviendo los procesos de cambio

desde uno de los actores principal - los académicos, los cuales dan cuenta de su

experiencia y el sentido que le dan a la profesión.

5.1 Desde su Ser Maestro

5.1.1 Lo que le da sentido a la actividad académica

De acuerdo con lo que expresan los sujetos, el ser maestro se relaciona con: la

actividad misma académica, con sus roles como maestros, con la trascendencia de la

profesión en la formación de los estudiantes, la incidencia en los cambios sociales y con

lo que les aporta para mantener su calidad de vida, es decir un medio para ganarse la
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vida.  Estos factores toman sentido en lo que para ellos es la esencia de la actividad

académica que es el trabajo en sí mismo desde el compartir, aprender, transmitir y

facilitar procesos de crecimiento y desarrollo de los alumnos.

“...Para mí la esencia del trabajo académico se encuentra en la búsqueda de la verdad

sobre cuestiones que nos inquietan, que ignoramos, que se nos presentan como un

problema, - mediante la reflexión, y el uso del pensamiento...” (Carlos, Institución

Amarilla).

“... Para mí es, una actividad de servicio a la sociedad para crear y desarrollar el capital

humano y social necesario que, frente a las dinámicas y procesos de cambio globales,

permitan crear la riqueza y preservar la cultura y conservar el medio ambiente como

condiciones indispensables de bienestar e identidad social”  (Ignacio, Institución

Amarilla).

“En lo personal, la flexibilidad que me da para ajustar mis tiempos y espacios en la

atención a los alumnos. Me encanta la libertad  con los alumnos sin la presión de dar

clases en el salón y a una hora determinada” (Ricardo, Institución Azul).

En esta línea se describe primeramente lo que los profesores consideran es la

naturaleza  de su trabajo, independientemente si se desarrolla en línea  y/o en aula. La

naturaleza del trabajo  consideran sigue siendo la misma en donde intervienen las

variables: Conocimiento, Alumno, Maestro. Los sujetos coinciden en que hay cambios

en las condiciones laborales y  en su propia concepción de la tarea que están

desarrollando.  En los siguientes mapas se identifican las respuestas de los profesores

investigados de la Institución Azul y Amarilla, los cuales muestran los elementos que

afectan el quehacer académico. A la vez se pueden apreciar las diferencias entre los dos

grupos de profesores, basadas en la manera en como se dan las interacciones entre las

variables detectadas,  los factores de contexto y cultura organizacional que indican

algunas de las diferencias institucionales.
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Los profesores de la Institución Azul,  identifican los siguientes elementos:

“...la esencia del trabajo académico es la búsqueda de acuerdos (incluido entre estos el

no estar de acuerdo) es decir, el diálogo que apela a la persona en tanto una

construcción cotidiana e imperfecta. Lo humano esta en la búsqueda” (Alejandro,

Institución Azul).

Para los profesores de la institución Amarilla, la naturaleza del trabajo

académico se centra en elementos más abstractos y conceptuales.

El Profesor

-Sentimientos
-Conocimientos y
habilidades
-actualización
-Experiencia
-Desarrollo de
capacidades
cognitivas
-Diseño curricular

El conocimiento

-Generar.-Investigar, aplicar

El Alumno

-Dif. Individuales
-Sentimientos
-Receptores de
información
-Valorar la información
-Desarrollo de facultades
cognitivas y

Relación e interacción

-Intercambio,
búsqueda, diálogo,

construcción conjunta

Resultados
Seres humanos más sofisticados y complicados

Repercusiones sociales
Trascendencia social

Comunicación
humana

-información

La tecnología un
recurso  para facilitar

los procesos de
enseñanza-aprendizaje
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Naturaleza del Trabajo Académico

El conocimiento

§ Principios científicos
§ Fundamento de las verdades

del conocimiento
§ Vigencia
§ Administrar
§ Producir
§ Currículo

La persona

(que puede ser la figura del
profesor y/o del alumno)

Actitud
Aventura
Explorar
Apertura
Intención
Búsqueda de
la  verdad
Valoración
Servicio
Juicio crítico

Acción

Proponer
Crear
Inventar
Mostrar
Demostrar
Preguntar
Reflexionar
Analizar

Conocimientos y
Habilidades
Saber  sobre algo
Tener las
habilidades
Actualización
Dif. Individuales
Encontrar
soluciones a
problemas
Pensamiento
crítico

Interacción de personas
Diálogo y compartir con el otro
El profesor y el alumno se ven

como iguales en una
construcción conjunta

Relacionados con:
• El mundo
• La educación
• La formación
• La práctica profesional

Resultados y beneficios:
• Posibilidad de transformar
• Servicio a la sociedad
• Nuevos conocimientos
• Desarrollo del capital humano y social
• Crear riqueza
• Preservar la cultura
• Conservación del medio ambiente
• Bienestar e identidad social
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Lo que comparten los profesores es la propia visión de su trabajo  y el sentido

que le da el desempeñar esa tarea que le da un significado a su Ser Maestro. También es

importante destacar que los sujetos cuentan con la experiencia de varios años ejerciendo

como profesores y esto los lleva a expresarse desde sus saberes y competencias

adquiridos durante los años. En esta línea Lipka y Brinthaupt (1999) mencionan  que el

éxito y fracaso de los profesores, en su experiencia profesional ayuda a formar su

identidad  y a lograr esa confianza y reconocimiento de sí mismos y de su labor

académica.

5.1.2 La identidad del académico

El Ser Maestro es parte de la identidad personal, lo que significa su trabajo en

relación con el otro – con los alumnos y el reconocimiento que reciba de los otros.

Siguiendo a Lipka y Brinthaupt (1999) la autoidentidad del maestro se construye por las

respuestas y signos que proporcionan los de afuera  (Jefes, directores, administrador

escolar, los alumnos, otros colegas). Por lo tanto el  ser uno mismo –el ser maestro-

incluye el sentido de uno mismo en afiliación con otros en el ambiente profesional y en

la comunicación con los otros. A la vez esto refuerza la autoimagen  pasada, presente o

futura que refleja el sistema de valores del ambiente profesional y de las circunstancias

y condiciones que el docente ha experimentado.

 Lo anterior pone de manifiesto el sentido de la profesión docente en cuanto al

servicio a los demás, la búsqueda, y el compartir el conocimiento en la acción misma de

enseñar y aprender.  Para los profesores el Ser Maestro significa una profesión que

reafirma la identidad, en el ser auténtico… el ser uno mismo. En la autorrealización

profesional y personal.



131

“Ser maestro significa para mí, muchas cosas: Una persona comprometida con la

formación de personas, que tiene una filosofía implícita acerca del hombre, la sociedad

y de la educación” (Manuel, Institución Azul).

“En el sentido más idealista me siento mensajero de ideas… soy como un cartero al que

la cultura le ha dado importantes mensajes cuyos destinatarios son mis alumnos… so

el Hermes de aquellos que con su genio crearon las ideas que me interesan…” (Héctor,

Institución Azul).

“Ser Maestro significa acompañar a otros en un proceso de encuentro con modos de ver

y entender el mundo. En este proceso, ser maestros es también dejarse acompañar”

(Francisco, Institución Amarilla).

Dentro de los factores que se identifican como significativos se encuentran:

a) Satisfacciones de distinta índole. Por el gusto de cumplir expectativas propias,

de los alumnos y de la  institución.

“...Es la satisfacción del trabajo bien hecho por el mero gusto de hacerlo bien”

(Ricardo, Institución Azul).

 “...que exalumnos se acerquen  y digan que están trabajando un proyecto donde

aplican lo que vimos en clase...” (Víctor, Institución Amarilla)

b) Al papel que asumen desde el modelamiento, centrado en la persona, en la

función docente,  esta última también se aprecia en los productos que ponen al

servicio de los alumnos... ‘un mensaje pulcramente escrito’. “..soy un facilitador o

mediador del conocimiento” (Ricardo, Institución Azul).

c) En la innovación y el cambio, antes no salía de lo mismo, lo cual lleva a romper

esquemas tradicionales. “....Lo más significativo es, que antes no salía de donde

mismo, es decir, repetía lo mismo y no iba más allá” (Víctor, Institución

Amarilla).
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d) La formación, actualización  en su rol como maestros y maestras, en los

contenidos, en la investigación propiamente y en aspectos pedagógicos.  “... la

preparación que puedo tener como persona...” “..Entender los fundamentos

epistemológicos para poder asistir a los alumnos y la preparación que puedo

tener como persona para poder asistir más acertadamente a los alumnos en sus

procesos de aprendizaje” (José Luis, Institución Amarilla)

e) En la relación e interrelación con los alumnos,   “...Los profesores son

"modelos" y mucho de la enseñanza se da a través de ese modelaje. “...Llevado a

la educación en línea ese modelaje, se observa ya no en la figura del profesor

(quien no está visible a los ojos de los alumnos), sino en la forma en que se

comunica por escrito” (Alejandro, Institución Azul)

“... comparto lo que  pienso, la riqueza e intercambio con otras personas”

(Fernando, Institución Amarilla).

f) En las recompensas, un diploma, un reconocimiento por los alumnos.

g) El uso y aplicación de metodología de aprendizaje innovadora,  posibilidad de

innovar procesos educativos: “... la metodología que voy encontrando y el modo

de entender las  TIC...” (Francisco, Institución Amarilla).

h) La reconceptualización del papel del profesor: “... Me siento de una manera más

natural por no estar centrado el aprendizaje en mi” (Carlos, Institución

Amarilla).

“... no tenía la sensibilidad para enfocarme  en los demás y ver lo que pasaba”

(José Luis,  Institución Amarilla).

Estos significados pueden ser indicadores de:

1) Que existen elementos comunes y compartidos  en la profesión académica; los

alumnos, el conocimiento, el modelamiento; y
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2) Que el contexto institucional, y las situaciones de contingencia marcan

diferentes momentos en el ambiente laboral de los profesores. Los profesores de

cada institución se encuentran en diferentes momentos que los lleva a la

apertura, la flexibilidad, y a la posibilidad de vivir cambios y romper con

estructuras.

Esta nueva forma de ejercer la docencia –el trabajo en línea y con recursos

tecnológicos en el aula- lleva a los profesores a un tipo de reencuentro con su Ser

Maestro y reafirmar su identidad y sus roles como académicos.  Los profesores están

reconociendo  y valorando  las nuevas condiciones en su función docente. Por lo que

elementos importantes son: La interacción  y relación con los alumnos, y con otras

personas  y lo enriquecedor de la experiencia del trabajo en línea  tanto a nivel personal

como profesional. No hay proceso de enseñanza- aprendizaje sino hay interacción.

En general, lo que se percibe en las respuestas de los profesores es una gran

satisfacción por lo que desarrollan y los pequeños logros identificados. De acuerdo con

Herzbergi, la satisfacción en el trabajo mismo se da por los resultados y el sentimiento

de productividad, lo cual se puede ver reflejado en algunas de las respuestas de los

profesores y por el significado que le dieron a estos logros, sin reconocerlos de manera

abierta, pero sí dándole la importancia de lo que ha representado para ellos en su

quehacer académico. Por lo que es significativo impulsar  la innovación a través de

nuevos proyectos, ideas y metodología de enseñanza- aprendizaje. Por ejemplo

proyectos como la aplicación de una pedagogía de la esperanza ii, el enfoque de

competencias, desarrollo de infraestructura para el aprendizaje, etc.

“....Dentro de lo más significativo se encuentra cambiar mi rol como profesor, adaptar el

diseño, las estrategias de enseñanza aprendizaje y la evaluación a la educación en línea”

(Manuel, Institución Azul).
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“...La interacción con alumnos de regiones geográficas muy lejanas o regiones difíciles

de alcanzar” (Héctor, Institución Azul).

“Cambios en las condiciones de trabajo” (Francisco, Institución Azul).

“...Lo más significativo para mí es que he aprendido a valerme de un instrumento para

acercarme más a los alumnos, la tecnología lejos de alejarme como algunos lo creen, ha

facilitado mi trabajo y me ha permitido desarrollar nuevas habilidades técnicas y de

relaciones intersubjetivas” (Carlos, Institución Amarilla)

5.2 Desde su Hacer

5.2,1 El trabajo académico

El ámbito del Hacer del Maestro se centra en las actividades que demandan la

práctica académica, en las acciones y el esfuerzo que se requiere para lograr

aprendizajes significativos en el / los alumnos. En este sentido es importante identificar

aquellos factores que forman parte de la función académica y que los sujetos reconocen

como relevantes de la tarea misma. En los siguientes mapas se muestran la visión

construida de los dos grupos de profesores.

Los sujetos reconocen que su actividad y rol como maestros  está cambiando,

que ellos mismos están cambiando y recuperan sus propios procesos personales que han

facilitado una mejor adaptación y aprendizaje ante el nuevo Hacer académico apoyado

con la  tecnología de información y comunicación.

Para los profesores de la Institución Azul, los elementos que componen su

trabajo académico son los siguientes:
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“....en mi hacer académico pienso en la oportunidad de apoyar la evolución de los

alumnos hacia su consolidación como profesionistas que no se concretarán a aceptar lo

establecido en sus campos profesionales, sino que buscarán nuevos caminos acordes a

los requerimientos que se les presenten... ” (Nora, Institución Azul).

El profesor y su
profesión

-Práctica
profesional
-El tiempo y
experiencia
-La práctica
educativa
-Libertad
profesional
-Innovación

El Alumno/a
-Consolidación como
profesionista
-Actitud de apertura,
búsqueda de nuevos
caminos

La Persona-El
maestro/a

-Aprendizajes
-Vocación
-Vivencias

-Ideas, visión,
conceptos compartidos

-Actitud de
exploración, búsqueda

de nuevas prácticas
-

Mediación del
conocimiento,
compartido y

dialogado.
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Para  los profesores de la institución Amarilla, el trabajo académico se

constituye alrededor de los siguientes elementos que integran el mapa:

“...El trabajo académico, que incluye al docente, significa saber comprender las

preguntas que aparecen actualmente como cuestionamientos sociales e intentar

respuestas  (también podemos hablar de problemas-soluciones) junto con los actores”

(Carlos, Institución Amarilla).

De acuerdo con las  aportaciones de los sujetos de investigación, se identifican

tres niveles de análisis que caracterizan el trabajo académico ya sea en aula o en línea.

La profesión y los medios
para ejercerla

-La tecnología de Información
-Comunicación
-Problemas detectados no
resueltos
-Cuestionamientos Sociales

Necesidades de la Sociedad, las
organizaciones y las personas

Detección de problemas no resueltos
Avanzar en la solución de problemas
no resueltos

-Conocimientos y habilidades
-Planeación y organización de los
cursos
-Valores y congruencia con los
mismos
-Actualización
-Desarrollo e innovación de su
práctica educativa

Construcción conjunta de
problemas y soluciones, maestro-

alumno.

El docente/ los alumnos

Consecuencias y resultados
-Impacto  e implicaciones sociales

-Transformación del país
-Incidir en las diversas problemáticas sociales
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a) Un primer nivel que se refiere a los elementos centrales que determinan la

acción docente, lo cual se constituye por: la persona (el maestro y el alumno), la

profesión académica y el conocimiento.

b) Un segundo nivel que se define por las necesidades y demandas sociales, así

como las que surgen de la misma institución educativa.

c) Un tercer nivel que lleva a la definición de las implicaciones, resultados y

beneficios de la actividad académica, que principalmente se enfocan a una

búsqueda de la transformación y cambio social, la formación de profesionales

capaces de lograr esas transformaciones, y la producción de nuevos

conocimientos.

Por otra parte aparece un nuevo elemento que es la profesión y la concepción

que se tiene sobre la misma, estas aportaciones definen de manera concreta lo que

significa para los sujetos su “Ser Maestro”, independientemente de las condiciones en

las que se desarrolla la labor educativa. De acuerdo con las respuestas de los profesores,

la función académica se ve afectada por  la vocación, el estilo docente, la orientación y

los resultados que se esperan obtener de la  actividad docente. La gran coincidencia

entre las respuestas de los profesores investigados de ambas instituciones es que todos

tratan de ejercer su profesión tomando en cuenta los principios de la transmisión,

búsqueda, exploración, y generación de  nuevos conocimientos, en un proceso de

construcción  compartida con el alumno. Todo esto basado en la intencionalidad de

incidir en la formación integral de personas más completas que sean capaces de

transformar su medio. Otra elemento en común es la actitud de servicio y la búsqueda

del bienestar social, así como el ideal de transformar la sociedad a través de la

educación.

A la vez, se distinguen elementos que muestran diferenc ias entre las respuestas

de los profesores entrevistados. Para los profesores de la Institución Amarilla, lo que
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esta siendo significativo es el cambio y la innovación en su actividad como académicos,

para ellos es importante el cambio, el rompimiento de rupturas y los retos que esto

implica para modificar sus estilos como maestros, lo que lleva a pensar que se esta

dando una reconceptualización de su labor como docentes, cambios en la orientación

y/o enfoque al contenido a un enfoque más centrado en el alumno y en la búsqueda de

metodología acordes a cada contexto educativo. En este sentido los profesores

identifican y reportan cambios en su quehacer docente. Expresan que sus funciones han

cambiado sobre todo en la manera en cómo desempeñan su trabajo.

 “La sistematización en la aplicación de los medios tecnológicos y el

establecimiento de una lógica de uso de los mismos, centradas en los procesos, en las

interacciones entre los actores y el conocimiento” (Fernando, Institución Amarilla).

5.2.2 Las características del trabajo en aula

En el siguiente apartado se describen elementos característicos  de la enseñanza

en aula. Así como algunos de los procesos personales, los cuales se definen como parte

de la transición en la que se encuentran los sujetos de investigación. Lo anterior permite

identificar, a partir de la propia vivencia e historias personales de los profesores, los

cambios que ellos mismos experimentan al transitar por la enseñanza presencial, hacia

la enseñanza en línea y en aula apoyada con recursos tecnológicos. Ver anexo 7:

Comparación entre la enseñanza en línea y la enseñanza tradicional-presencial.

Algunas de las características principales del trabajo en aula son:

a) Comunicación y retroalimentación directa, que permite la construcción

inmediata del conocimiento, a través de facilitar el proceso de socialización y

difusión del mismo.
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b) El contacto personal –humano para el proceso de enseñanza – aprendizaje. Que

facilita el manejo y solución de los conflictos en  los grupos, así como mayor

conocimiento del alumno y su personalidad.

c) La  motivación de la presencia del “otro”, a través del acompañamiento a

alumno y ofrecer la guía necesaria.

d) Las posibilidades  y flexibilidad de aplicar recursos y medios didácticos de

acuerdo a los objetivos de los cursos. Espacios para variar las actividades de

aprendizaje (simuladores, biblioteca digital, prácticas, presentaciones y diseño

de materiales)

e) La combinación del trabajo presencial y en línea (interacción sincrónica y

asincrónica).

f) La flexibilidad para que el profesor tome diferentes roles:

§ Moderador,  líder, diseñador de situaciones de aprendizaje, de asesor

para ubicar a los alumnos en diversas situaciones, hacer un seguimiento y

acompañamiento, evaluar y retroalimentar.

§ Como mentor en su labor para afectar y moldear las actitudes, hábitos y

sentimientos de los otros – los alumnos.

5.3 Desde su Saber

5.3.1 Los paradigmas educativos

Las creencias y opiniones que tienen los profesores sobre lo que es la educación

definen mucho de sus prácticas académicas. En las respuestas de los profesores de

ambas instituciones, se identifican elementos claves como son: la creencia en las teorías

de aprendizaje del constructivismo, cognotivismo y humanismo las cuales desde su

punto de vista,  dan mejores respuestas a las necesidades de aprendizaje y enseñanza

ante un mundo tan cambiante y demandante. Por otra parte aparecen valores
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importantes como el respeto a la persona, la libertad de decisión, la responsabilidad y el

compromiso, elementos claves para propiciar condiciones de enseñanza favorables para

el aprendizaje.  A la vez se habla de una actitud tanto en el maestro como en el alumno

de exploración, descubrimiento, innovación la cual lleva a la construcción conjunta de

nuevos conocimientos que se basan en necesidades reales de los aprendices y de la

sociedad.

Se identifica una visión  amplia, abierta y consciente sobre el papel que juega la

educación en la sociedad  y las nuevas formas de enfrentar los retos educativos para la

construcción de un mejor mundo para todos. Donde el papel del maestro se visualiza

como mediador y  facilitador de los procesos de aprendizaje y crecimiento del alumno a

través del diálogo, y el respecto a las decisiones y necesidades del alumno en un

ambiente de libertad.

El aprendizaje se ve como una transformación personal, que se observa en la

acción pública por lo que requiere de la interacción social para  el intercambio de

conocimiento, cultura y desarrollo de habilidades.

En general, se ve la educación como un proceso de construcción de

conocimiento conjunta entre el maestro y alumno en un contexto social determinado

para tratar de romper esquemas antiguos/ tradicionales centrados en el maestro como el

único poseedor del saber. Para ello también se requiere de abrir los espacios para

nuevos paradigmas que están revolucionando la educación basada en: La interactividad,

personalización, multimedialidad, hipertextualidad, actualización,  abundancia, y

mediación.

“...Mi función docente recorre todo el espectro que se puede imaginar desde el

conductismo hasta el socio constructivismo...., es decir que no es que yo le enseñe al

alumno sino que conjuntamente construimos conocimiento sobre algún tema.... es decir

pretendo que exista un constructivismo psicológico” (Héctor, Institución Azul).
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“...Me ubico en un respeto a la diversidad de los estilos de aprendizaje, de las

diferencias individuales, del enseñar, de diseñar, de evaluar” (Manuel, Institución Azul).

“...Respecto de saber y hacer con apertura hay un modelo...  que consiste en asumir que

cada uno es responsable de su aprendizaje y que los otros nos ayudan a aprehender lo

que somos.....”(Fernando, Institución Amarilla).

 “...Para mí la educación significa “aprender haciendo” y “enseñar con el ejemplo”

(Víctor, Institución Amarilla).

5.3.2 El papel docente

El papel del docente se ve afectado por las actitudes que toman los profesores

para la realización del trabajo. En esta línea se identifican algunas de las acciones y

comportamientos de los sujetos de investigación que facilitan los procesos de enseñanza

–aprendizaje apoyados con tecnología de información y comunicación ya sea en línea

y/o en aula. Entre ellos están:

a) Los deseos personales de exploración y crecimiento para el desarrollo de nuevas

metodologías.

b) El manejo adecuado de temores personales ante lo desconocido cuando se inicia

el trabajo en línea y/o el uso de la tecnología para apoyar los cursos en aula. Lo

cual requiere de paciencia y tolerancia ante  las fallas en la tecnología.

c) Apertura y no quedarse estáticos para caminar hacia la construcción de nuevos

paradigmas educativos. Actitud que se ven afectada por las creencias y anhelos

de los profesores sobre la tecnología y que facilita los cambios en las prácticas

académicas.

d) La sinergia de grupo, cuando se comparten las experiencias entre los profesores.

Actitud de  reflexión ética  para las decisiones conscientes entre pares, y con sus

alumnos.
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e) En la madurez se obtiene mayor conciencia por vivencias y experiencias previas

lo cual facilita el uso y aplicación de las nuevas tecnología y apertura al trabajo

virtual y presencial apoyado por la tecnología. Se requiere de una disposición

para la educación permanente. “... Mi idea es que la educación presencial, use

tecnología y  rompa con las 4 paredes del aula.   Otra, que es posible combinar la

presencialidad, y la educación online... ” (Manuel, Institución Azul).

Otro aspecto a tomar en cuenta son los procesos personales por lo que pasan los

profesores para incorporar  la tecnología a su trabajo docente tanto en línea como en

aula. De acuerdo con  los sujetos de investigación, lo que recuperan de su experiencia y

que facilita el trabajo en línea se relaciona con lo siguiente:

a) Experiencias previas como docentes y profesionales: combinación de vivencias

y plan de carrera (docencia, trabajo administrativo, investigación, extensión).

Esto también requiere que los profesores que trabajan en línea tengan la

experiencia previa como alumnos virtuales para poder lograr la empatía con sus

propios alumnos.

b) El propio desarrollo profesional. La historia personal de los profesores, el tipo de

universidad y orientación profesional  y académica.

c) Las condiciones en las que se encuentran los profesores han propiciado más

conciencia de la actualización y la necesidad de tomar riesgos para que se

generen los cambios. Mismos que se dan cuando hay una reflexión sobre la

práctica educativa y la manera en cómo se aplica la tecnología de información y

comunicación en la educación.

5.3.3 Sobre el aprendizaje

De acuerdo con la aportación de uno de los profesores “El aprendizaje autentico,

efectivo se refiere cuando el alumno es capaz de transferir, ejemplificar, aplicar y
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contextualizar el conocimiento y sus saberes”.  Por lo tanto, las formas efectivas para

adquirir conocimiento  se dan en ambas modalidades (presencial y/o  en línea) la

diferencia se encuentra en el diseño y aplicación de acuerdo a las necesidades del grupo

y la materia.

“....el gran pecado de la escuela ‘tradicional’ ha sido precisamente ignorar estas formas

aprednziaje que se daban naturalmente en la practica profesional y en la vida

cotidiana.....” (Héctor, Institución Azul).

“Lo positivo de mis cursos es una propuesta de trabajo que permite diversas formas de

acción a los diferentes sujetos. Centrar en proyectos, en aspectos que involucran a los

estudiantes de manera más personal y que hacen factible un aprendizaje significativo...”

(Fernando, Institución Amarilla)

“Siempre he creído que es posible lograr un aprendizaje significativo cuando se trabaja

en línea si se hace una selección adecuada de alumnos potencialmente aptos y con los

recursos necesarios para estudiar en programas de educación a distancia....” (Ricardo,

Institución Azul).

“En ambas modalidades es posible el aprendizaje auténtico, dependerá mucho de las

actividades planeadas, de cómo estas promueven su desarrollo en contextos reales y/o

relevantes.... la tecnología ofrece posibilidades, para simular la realidad cuando esta no

es posible ‘ternala a la mano’ ” (Manuel, Institución Azul)

Conclusiones

Los resultados presentados recuperan la importancia de la experiencia y el

reencuentro con la profesión académica, su hacer  y qué hacer, dando un sentido de

trascendencia a la actividad misma de enseñar y aprender. Se identifican cambios en las

actividades que desarrolla en profesor pero a la vez no se identifican cambios
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significativos en la naturaleza misma del trabajo académico, es decir en la esencia del

trabajo.

A través de lo que expresaron los profesores se reafirma el valor de la educación

y la importancia de la investigación del cambio educativo. A la vez se identifica como

se esta presentando una reconceptualización del trabajo académico, dándole un

significado diferente a su profesión. Esto se palpa en la manera como se ven a sí mismo.

John Powell (1989) explica que la persona plenamente humana mantiene un equilibrio

entre ‘interioridad’ y exterioridad’.  En este caso, se puede dar cuenta de  las

condiciones de crecimiento y desarrollo en que se encuentran los sujetos y de la manera

en cómo están recuperando su propia interioridad por medio de la auto-aceptación y

resignificación, ya que se ven plenos y auto- realizados en su profesión. Los académicos

aceptan su condición cambiante, porque su propio crecimiento como docente es cambio.

Y desde su exterioridad, se muestran abiertos no solo a sí mismos  (interioridad)  sino a

su entorno (exterioridad)  que son los demás, sus alumnos, la institución y la sociedad.

El Ser Maestro, como dice el pensamiento inicial del capítulo es una profesión

en la que se vive con el agradecimiento de lo compartido y experimentado con los

alumnos, los colegas, y la institución. Experiencias y aprendizajes que llevan a vivir el

presente con pasión para construir un mundo de esperanza en que el trabajo académico

–la educación – es un excelente medio para construir un mejor mundo para todos.

Por otra parte, lo que se rescata de las experiencias de los participantes  son su

interés por el autoaprendizaje, su conciencia sobre su Ser y la importancia de la

experiencia previa como alumno virtual para lograr el nivel de empatía necesario para el

cambio del rol a tutot en línea. Por lo que se recomienda tener la experiencia de alumno

virtual para transitar del aula al ámbito en línea.  La ventaja de la enseñanza tradicional

–en aula- es que la mayoría de las personas hemos pasado por la experiencia de ser

alumnos ‘en aula’ por lo que se cuenta con un referente directo, el cual la mayoría de las
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veces ni se cuestiona, pero si se tiene el recuerdo de lo mejor y de lo peor.  Por lo tanto

algo que puede facilitar la adaptación a las nuevas condiciones de enseñanza es la

experiencia previa para lograr el rapport, la empatía y la sensibilidad para entender lo

que pueda estar viviendo y sintiendo el alumno que esta detrás de una computadora, ya

sea desde una sala de video,  biblioteca, laboratorio, oficina y/o su casa.

                                                
i Los factores motivacionales que menciona Herzberg operan principalmente para crear
motivación, pero su ausencia pocas veces es muy insatisfactoria. Estas condiciones se conocen
como factores motivacionales o satisfactores (Keith y Newstrom, 1991).

ii De acuerdo con lo expresando por el profesor, “la pedagogía de la esperanza” es la búsqueda
relacionada con un  trabajo de innovación de una organización educativa Su modelo educativo
se basa en tres valores básicos que busca impulsar: la rectitud, la libertad, y el amor. Se
contempla una opción de servicio por los menos favorecidos. Los tiempos en que vivimos, con
tantos problemas sociales y económicos, hacen pensar que las personas están en situaciones no
solo de espera  de tiempos mejores sino de desesperanza. Esto es lo que lleva a pensar en formar
profesores que además de educar en la rectitud, la libertad y el amor, eduquen en la esperanza,
para superar la desesperación y alimentar los sueños y educar para hacerlos realidad, menciona
el profesor. ( C Corrales, Institución Amarilla).
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CAPÍTULO IV
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  PROPUESTA METODOLÓGICA

Si sabemos a dónde queremos ir,
 encontraremos los mejores caminos para llegar.

El presente capítulo tiene como objetivo definir  el tipo de estudio que se realizó,

para ello se describe el diseño de la investigación, la metodología  cualitativa de los

estudios fenomenológicos, así como los elementos que le dan la validez y confiabilidad

a esta tesis.

4.1  Tipo de estudio

La definición del tipo de estudio depende del problema de investigación, de sus

límites y de sus alcances, además de tomar  en cuenta  las circunstancias, el contexto y

los aspectos situacionales de las unidades de análisis: tales como los sujetos y objetos de

investigación.  Por lo tanto, para dar respuestas al problema de investigación, se realizó

un estudio exploratorio-cualitativo con enfoque fenomenológico, muy aplicable en el

campo de  la educación  (Brew & et al, 2001; Niglas, 2001; Lucas, 1998; Trigwell, & et

al, 1994). El hecho de haber optado por la metodología aquí señalada y no otra, se debe

a que  la investigación cualitativa- exploratoria permite al investigador, profundizar y

adentrarse en la vida de los sujetos y objetos de investigación, el propio método facilita

la interacción personal de manera directa e indirecta dependiendo de los medios a

utilizar. Se puede decir por lo tanto, que  la metodología cualitativa facilita la relación

con los sujetos para conocer sus emociones, opiniones, pensamientos y sentimientos

relacionados con el  tema de investigación. A la vez el enfoque fenomenológico llevó a

la investigadora a conocer parte de la vida de los participantes de la investigación así

como su propio mundo,  relacionados con el fenómeno en estudio.  El  método
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fenomenográfico permitió adentrarse  a ese mundo de los profesores para identificar

cómo viven los cambios  y bajo que condiciones trabajan  cuando imparten cursos en

línea, y en aula apoyados con la tecnología de información,  así como identificar  el

significado que le dan a estos procesos de cambio.

Se plantea como un estudio exploratorio ya que se han identificado en la revisión de la

literatura que se presenta en el capítulo III,  una ausencia de información sistematizada

relacionada especialmente sobre los cambios en las condiciones de trabajo de los

profesores de educación superior propiciados por las aplicaciones de la Tecnología de

Información y Comunicación.

A través del estudio exploratorio se detectaron las diferentes circunstancias y

situaciones de trabajo de los profesores que imparten cursos línea y que hacen uso de los

recursos de la tecnología de información y comunicación en el aula, como un paso previo

para entender el fenómeno del cambio en la naturaleza del trabajo académico en línea y

definir problemas de investigación descriptiva mucho más precisos y de mayor magnitud

relacionados con los cambios en el trabajo académico y los efectos de la Tecnología de

Información, lo cual muestra el campo extenso de investigación sobre el Cambio.

  De acuerdo con Stake (1999) una de las características de los estudios cualitativos es

que dirigen la pregunta de la investigación, a casos o fenómenos  y buscan modelos de

relaciones inesperadas o previstas.  Para el caso de la actual investigación lo que se buscó

fue la relación entre las siguientes variables: las características del trabajo,  el significado

que le da el profesor al cambio y las condiciones laborales, variables independientes entre

sí pero que dependiendo de las diversas interacciones entre ellas llevaron a resultados que

permitieron a la investigadora analizari los cambios en la naturaleza misma del trabajo

académico en línea y en aula y las condiciones en las que se desarrolla.

  Buendía y et al (1998) definen tres objetivos de la investigación cualitativa:

conocer las características del lenguaje, descubrir regularidades en la experiencia
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humana, y comprender el significado de un texto o una acción. Por otra parte la

investigación fenomenológica  tiene como punto de partida la vida de los estudiantes y

profesores, se enfoca en cómo las experiencias, significados, emociones y situaciones de

trabajo son percibidos, aprendidos, concebidos o experienciado (Lucas, 1998). Para

Morton (1992 en Drew, 2001), la  fenomenografíaii es el estudio empírico de un número

limitado de formas cualitativas diferentes por medio de las cuales experimentamos,

conceptualizamos, y/o entendemos un fenómeno en particular.  Estas experiencias y

entendimientos diferentes  son caracterizados en términos de categorías de

descripciones, lógicamente relacionadas entre sí, y formando jerarquías en relación a los

criterios dados. Tal conjunto de categorías iii ordenadas de la descripción, es llamado el

resultado del espacio del fenómeno en cuestión. Los participantes en el estudio son

invitados a reflexionar previamente en aspectos no tematizados del fenómeno en

investigación. El análisis se lleva de manera  iterativa (dependiendo de las respuestas de

los sujetos) sobre esas reflexiones. Formas diferentes y distintivas de experienciar el

fenómeno son discutidas por los participantes, las cuales son las unidades de análisis  y

no los individuos en particular. Las categorías de las descripciones corresponden a esas

maneras diferentes de entender y  la relación lógica que puede establecerse entre ellas lo

cual constituye el principal resultado de un estudio fenomenológico. Se consideró por lo

tanto, que el enfoque fenomenológico es la metodología más adecuada para el tipo de

información que se deseaba obtener relacionada con la forma en que trabaja una persona

en un contexto dado, y el significado que le encuentra a su trabajo.

Por otra parte, la investigación cualitativa se distingue  por su acento en el trato

holístico de los fenómenos, el cual concuerda con la epistemología constructivista del

investigador cualitativo (Schwandt, 1994 en Stake, 1999).  Siguiendo a Stake (1999)

esta visión se une a la idea de que los fenómenos guardan una estrecha relación entre sí

debido a acciones fortuitas, y que la comprensión de los mismos requiere la
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consideración de una amplia variedad de contextos: temporales, espaciales, históricos,

políticos, económicos, culturales, sociales y personales.  Para el caso de esta

investigación, los contextos tomados en cuenta fueron los personales, de cultura

organizacional y temporales de los profesores participantes de la investigación; las

razones de esta selección fueron que estos contextos se constituyen como los ámbitos

inmediatos al profesor y de relevancia para los objetivos del presente estudio.

Con los métodos cualitativos se intentó describir y reconstruir de forma

sistemática y detallada las características de las variables y fenómenos que intervienen

en la función académica apoyada con la tecnología de información y comunicación,

con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar

asociaciones entre fenómenos, comparar los constructos y postulados a partir de los

fenómenos observados en escenarios  distintos  (Goetz, y LeCompte, 1988), como fue el

caso de la presente investigación al invitar a dos grupos de profesores que laboran en

dos universidades diferentes.

El reto de la investigación fue  por lo tanto, llevar a cabo un buen diseño de

investigación cualitativa con el enfoque fenomenológico. Para ello se realizó un estudio

empírico basado en la recuperación de las vivencias sobre procesos de cambio de los

profesores participantes, de por lo menos los dos últimos años. Lo anterior ayudó a

identificar significados y experiencias  por las que han pasado los académicos

investigados cuando trabajan con tecnología de información y de ahí que adquiera

importancia la recuperación de los procesos personales  para especificar las formas de

trabajo, percepciones y posibles cambios en la naturaleza del quehacer académico ante

las nuevas condiciones en comparación a cuando se ejerce de manera tradicionaliv.

Giorgi (1997) describe que uno de los aspectos claves del enfoque fenomenológico es la

especificación del fenómeno a nivel consciente, en el sentido más comprensivo, es decir
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que se le un significado preciso tanto a nivel consciente como intuitivo a la experiencia

total de una sola persona.

4.2 Diseño de la investigación.

4.2.1 La finalidad del estudio

El propósito de esta investigación es contribuir al conocimiento que se tiene del

cambio educativo, enfocándose en la naturaleza, condiciones, y significado que tiene

para el profesor el trabajo académico, cuando éste utiliza como medio principal la

tecnología de información y telecomunicaciones en un ámbito “en línea”, que es

diferente al ámbito “presencial- en aula” que caracteriza la enseñanza universitaria hoy

en día.

Objetivo:

• Analizar la manera en cómo la tecnología de información ha impactado en el

trabajo de los profesores de educación superior para poder identificar si hay

cambios en la naturaleza del trabajo académico.

Objetivos específicos:

• Identificar y analizar los procesos de cambio en las condiciones de

trabajo de los profesores cuando hacen uso de la tecnología de

información en cursos en línea y en aula.

• Registrar y analizar las percepciones y actitudes de los sujetos de estudio

relacionados con la aplicación de la tecnología de información  para

poder describir  los procesos de cambio por los que pasan los académicos

ante las nuevas condiciones de trabajo.
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4.2.2 Metodología: Enfoque fenomenológico

De acuerdo con los fines anteriores se plantea un estudio exploratorio cualitativo,

haciendo uso del enfoque fenomenológico. La razón de haber optado por la

metodología en mención está en la riqueza del método, el cual ofrece la posibilidad de

obtener descipciones de las experiencias sobre el fenómeno en estudio, tal y como las

viven los sujetos. Esto se da a través de la colaboración y la validación ínter subjetiva,

lo cual busca revelar sus fundamentos estructurales en términos de significados. Por lo

que la fenomenología debe ir  más allá de la superficie de las cosas para reflejar sobre

ellas nuestras experiencias en el mundo (Sixmith y Sixmith, 1987). Para el caso de la

investigación las experiencias referidas de los sujetos de investigación son las

relacionadas con sus cursos en línea y en el aula, las cuales hablan del mundo

académico.

A la vez el enfoque fenomenológico es un método de investigación muy aplicable

en los contextos educativos como es el caso de los  estudios fenomenológicos de  Lucas

(1998),   Drew & et al (2001) y Brew (2001)v. Del estudio de Brew (2001) se obtienen

aportaciones importantes al método fenomenológico, la autora  hace énfasis en que las

tareas de las investigaciones fenomenológicas son primeramente separar las variaciones

en las cuales se experiencia el fenómeno. Luego, se integra un mapa conceptual para

identificar las  diferentes maneras de relación entre las partes que las compone. Para

posteriormente buscar detectar la interpretación y el significado  que las personas le dan

a la experiencia y vivencia del fenómeno en cuestión.

De acuerdo a  la metodología de este enfoque, se trata de estructurar un mapa y

referenciar las relaciones de las variables de acuerdo a como se  vive (experiencia) el

fenómeno en particular.

Para efectos de este estudio, en el  proceso de análisis se toma en cuenta la

interpretación como método. De acuerdo con  Staker (1999) toda investigación depende
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de la intelección. Por otra parte,  Goetz y LeCompte (1988) mencionan que la escuela

interpretativa se preocupa  de indagar cómo los distintos actores humanos construyen y

reconstruyen la realidad social mediante el diálogo con los restantes miembros de su

comunidad y para ello será indispensable tener en cuenta la descripción que ellos

mismos realizan de los porqués y para qués de sus acciones y de la situación general.

(Angus, L. B, 1986; Erickson, F, 1986; Woods, P. y Hammersley. M., 1977; Smith, M.

L., 1987 citados en  Goetz y LeCompte, 1988). De acuerdo con esta perspectiva  los

seres  humanos, la cual coincide con el enfoque fenomenológico (Lucas, 1998; Sixsmith

& Sixsmith, 1987), crean interpretaciones significativas de  su entorno social y físico, es

decir, de los comportamientos e interacciones de  las personas y objetos de ese  medio

ambiente.  Nuestras acciones, consiguientemente, están condicionadas por los

significados que se otorgan a las acciones de las personas y a los objetos con los que se

relacionan. Una investigación que descuida estos aspectos está claro que  no reflejará

todas las dimensiones de esa realidad,  e incluso se podría decir que captará lo menos

revelador de ella.  Para cuidar los aspectos anteriores en la presente investigación lo que

se realizó fue un protocolo de entrevista que permitió a la investigadora mantener la

línea de investigación de acuerdo a los propósitos y objetivos de la misma. Así como

buscar el nivel de empatía necesario para que los entrevistados se sintieran con la

confianza para poder expresar y compartir sus experiencias y vivencias de cambio en su

quehacer académico. A la vez durante el proceso de análisis de la información obtenida

se trabajó con la definición de categorías y subcategorías, tratando de integrar los datos

tal cual fueron expresados por los entrevistados, respetando su lenguaje, opiniones y

creencias.

Para ello, Husserl (1950 en Sixmith y Sixmith, 1987) sugiere que el método

fenomenológico debe ser:

§ Sin supuestos
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§ No especulativo

§ Describir el fenómeno como es experimentado

§ Empírico y científico como un método

§ Generalizable a través de situaciones

4.2.3. Procedimientos para la selección de los participantes

4.2.3.1. Unidades de análisis

De acuerdo con Drew & et al (2001) en los estudios fenomenológicos como un

método distintivo de investigación cualitativa se deberá de tomar en cuenta las

siguientes consideraciones al definir los objetos/ sujetos de investigación:

1º  Un  enfoque no- dualista donde el individuo y el fenómeno son, inseparables,

la experiencia a ser estudiada, significa que el estudio tiene que clarificar el foco en una

tarea específica o fenómeno que lleve a encontrar esa experiencia. El contexto a

explorar en el presente estudio fue la reflexión que los participantes realizaron sobre su

experiencia, creencias, entendimiento y significado que le dan a las nuevas condiciones

del trabajo académico apoyados con los recursos que proporciona la Tecnología de

Información y Comunicación, haciendo énfasis en los cursos en línea y semi-

presenciales. Así como la identificación de sus paradigmas con respecto a la educación,

los cambios, la tecnología de información y comunicación.

2º Durante el proceso de la entrevista se buscó relacionar la información con el

segundo orden natural del enfoque de la observación en el cual se requiere que los

entrevistadores se enfoquen a platicar con los profesores sobre cómo viven su trabajo

cuando dan clases tanto en línea  como en el  aula.

3º El enfoque lleva a identificar la variación, es decir las diferentes experiencias

que viven los sujetos. Esto requiere de un enfoque distintivo para analizar la

trascripción de la entrevista para no poner mucha atención en elementos que fueron
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similares a través de todos los datos, y poner atención en aquellos que tienen relación

interna y dan variación. Esto llevó a la  construcción de jerarquías de los componentes

estructurales del estudio. A partir de los datos se construye un mapa con las variables y

sus relaciones que facilitan el análisis de las categorías encontradas. El cual incluye tres

dimensiones: Condiciones de trabajo de los académicos, características del trabajo en

línea y el significado que el profesor de la a los cambios, a demás de otras categorías y

subcategorías que se muestran en los Capítulo subsiguientes.

4º Una última consideración  es la intención para lograr la empatía con los

participantes a través de la experiencia de la entrevista.

Parte de la credibilidad de los estudios cualitativos dependerán de la forma en

cómo se seleccionan los sujetos de estudio y los escenarios en los que se realiza la

indagación. De acuerdo con Goetz y LeCompte (1988) los investigadores se deben de

basar en la conveniencia de una selección de unidades análisis pragmática y

teóricamente informada con la finalidad de aspirar a la comparabilidad y traducibilidad

de los descubrimientos.

Por lo que las características de los participantes seleccionados se definieron con el

suficiente detalle  para hacer posible  la comparación con otros individuos/grupos

semejantes y diferentes (Rosenblatt, 1981; Walcott, 1973 citados en  Goetz y

LeCompte,  1988). Con este propósito, en el siguiente apartado se especifican los

criterios y requisitos de selección de los sujetos.

Otro elemento que se tomó en cuenta fue el contar con dos grupos de profesores

que trabajaran en distintas Instituciones de Educación Superior, por lo que se

seleccionaron 6 profesores de cada institución que tuvieran la experiencia del trabajo en

línea, de esta manera se identificaron condiciones de trabajo bajo contextos diferentes

de acuerdo al tipo de institución en la que se labora. Se establece este criterio ya que

como estudio exploratorio se identifica la necesidad de conocer que tanto el contexto
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organizacional será un elemento que afecte la forma en como se dan los cambios en las

condiciones del trabajo académico y los posibles cambios en la naturaleza del trabajo

en sí mismo propiciados por la aplicación de la tecnología de información. Por otra

parte el realizar 12 entrevistas, se consideró un buen parámetro para un estudio

exploratorio, ya que una de las limitaciones con las que se contó fue  la dificultad de

encontrar profesores que cumplieran con los requisitos aquí establecidos. Mismos que

ponen a los sujetos de investigación en la categoría de expertos,  lo cuál hizo más

difícil la localización de los mismo.

4.2.3.2 Identificación de los participantes.

Como se menciona anteriormente se integraron dos grupos de profesores: 6

profesores que laboran para el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey

(Institución Azul) y 6 profesores que laboran para el Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Occidente (Institución Amarilla). Las características principales de los

profesores participantes se describen en el Anexo A, y en el Capítulo II.

 Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los participantes

fueron:

• Personal académico con mínimo 3 años de antigüedad en una Institución

de Educación  Superior.

• Profesores/as que hayan utilizado y que estén utilizando tecnología de

información desde por lo menos dos años atrás.

• Profesores/as con experiencia en cursos en línea (mínimo un semestre).

Este criterio se adapto al tipo de institución ya que fue difícil encontrar

profesores que trabajaran completamente cursos en línea. Por lo que se

buscó profesores que hayan trabajado de manera semi-presencial y
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presencial que apoyan sus cursos con tecnología y que estén

incursionando en el trabajo en línea, mínimo un semestre atrás.

• Profesores/as con por lo menos nivel de licenciatura y conocimientos de

tecnología de información y comunicación (procesador de palabra, hojas

de cálculo, uso de Internet y manejo de correo electrónico, entre otros).

• Aceptar participar en el estudio.

De acuerdo con los criterios anteriores se considera a los participantes como

calidad de expertos. Turban (1985) expresa que el rol del experto es proporcionar

conocimiento que no está documentado, como es el caso de la presente investigación.

4.2.4 Planeación para el acceso a los datos y el rol de la investigadora

Por el tipo de estudio y la dificultad para contactar a  los participantes así como

las condiciones de la investigadora se tomó la decisión de realizar la investigación vía

Internet. Se contó con la ventaja de hacer el contacto personal con alguno de los

candidatos, lo cual  facilitó el proceso de comunicación e interacción vía electrónica con

los participantes. Para la identificación de los candidatos se tomó como punto de enlace

recomendaciones de personas que sabían de profesores que tenían la  experiencia y

conocimiento sobre el uso y aplicación de tecnología de información y comunicación.

Una vez aprobada la propuesta de tesis se realizó un plan de trabajo para el

levantamiento de los datos y el análisis e interpretación de los mismos. Ver Anexo C.

El papel que se desempeñó como investigadora fue el de observadora –

participante, ya que se llevaron acabo todas las actividades desde la planeación y diseño

de la investigación, así como la aplicación de los cuestionarios y la realización de las

entrevistas electrónicas. El riesgo que se pudo tener fue el ser juez y parte durante el

proceso mismo. Sin embargo, el haber realizado el proyecto por sí misma le permitió

acceder a la información y tener un buen seguimiento del trabajo de campo. De acuerdo
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con Stake (1999) los modelos cualitativos generalmente requieren que las personas

responsables de la interpretación estén en el trabajo de campo, haciendo observaciones,

emitiendo juicios subjetivos, analizando y resumiendo, a la vez que se dan cuenta de su

propia conciencia.

Por otra parte de acuerdo con los principios de  la investigación educativa se

debe dar una intensidad en las relaciones que se establecen entre el investigador y los

sujetos. En esta tipo de interacción se establece una clase de negociación de los

significados otorgados a las acciones llevadas a cabo,  sólo así se puede dar una mejor

interpretación de lo que allí sucede, es decir que se buscó mantener el nivel de empatía

esperado para lograr mayores datos que dieran respuesta al problema en estudio. Para

M. Cole  y S. Scribner (1977) citados por Goetz y LeCompte (1988)  la  mejor  manera

de comprender el significado de los comportamientos que se producen en un

determinado contexto es el haber participado en ese entorno desempeñando roles

semejantes y pertenecer o conocer profundamente la subcultura de la que  participan los

sujetos /objetos de estudio. En este sentido la autora ha tenido la vivencia de impartir

cursos en línea, y la experiencia de alumna de la Universidad Virtual en el Doctorado y

con más de 18 años de experiencia como académica, lo que de da un marco de

referencia concreto y personal para lograr un buen nivel de empatía con los

entrevistados.

Otro de  los aspectos que mencionan Goetz y LeCompte (1988) es  que se

requiere de  un buen acercamiento con los sujetos. El investigador, señalan los autores,

debe explicitar el marco teórico de su trabajo, de esta forma tanto ella como los

destinatarios de su labor, pueden captar  claramente cuáles son los posibles sesgos y

supuestos que afectan a los fenómenos que está estudiando, y  qué probables

limitaciones imponen los paradigmas y teorías que enmarcan su labor. Lo anterior se

puede lograr cuando  se tiene conocimiento de la cultura organizacional de por lo menos
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alguna institución educativa y la experiencia en procesos de enseñanza- aprendizaje en

línea. Así como el marco conceptual sobre las variables en estudio, mismo que se

integra en el Capítulo III. Ver currículo al final de los apéndices.

4.2.5 Procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de los datos.

La metodología cualitativa, y el enfoque fenomenológico tienen la flexibilidad

requerida para combinar los métodos de recolección de datos. Por lo tanto para la presente

investigación se planeó el uso de la entrevista en profundidad y un cuestionario semi-

estructurado, los cuales se explican a continuación. Con esta combinación de instrumentos

para el levantamiento de los datos, se pretendió contar con la  información necesaria para

realizar un mejor análisis de las diferentes categorías que surgen de la información

proporcionada por los profesores participantes.

• Cuestionario. Semi-estructurado, el cual fue contestado previamente a la

entrevista, mismo que sirvió de base para profundizar sobre las experiencias,

percepciones, actitudes y creencias de los profesores con respecto al fenómeno

del cambio en el trabajo académico. Este proceso previo de reflexión a través

de dar respuesta a las preguntas, es un principio básico en un estudio

fenomenológico. Para el diseño del cuestionario se tomó en cuenta

observaciones previas y los conceptos de Gestaltvi para propiciar respuestas

inmediatas y a la vez reflexivas sobre las percepciones de los profesores sobre

el fenómeno en cuestión.  Se utilizaron frases incompletas y temas abiertos

para que los sujetos respondieran de acuerdo a sus percepciones presentes, las

cuales se construyen a través del tiempo, es decir de sus experiencias y

aprendizajes. Permitió recolectar e identificar procesos de trabajo, opiniones y

creencias sobre el uso de la tecnología en la actividad cotidiana de los

profesores. A la vez,  fue  un instrumento complementario para definir el perfil
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psicográfico y social de los participantes. Ver Anexo D: Formato del

cuestionario.

• Entrevistas en profundidad. Con un enfoque semi estructurado ya que parte

del análisis fenomenológico lleva a la identificación de temas centrales para

dirigir la entrevista y facilitar el proceso de la misma. El propósito fue

encontrar las relaciones que los sujetos de investigación le dan a las diferentes

variables que  afectan el fenómeno del cambio en la naturaleza misma del

trabajo académico.  En el desarrollo de la misma se trató de mantener un buen

nivel de empatía para que el entrevistado pudiera expresar sus opiniones,

creencias, experiencias y vivencias relacionadas con su quehacer y la

aplicación de la tecnología de información. Esto a la vez facilitó en la mayoría

de los casos,  identificar categorías de análisis así como la construcción del

mapa conceptual sobre la experiencia de los profesores, aspecto a los que hace

referencia Morton y Booth (1997) y los reportes de los estudios de Brew

(2001); Lucas (1998); y Drew & et al,  (2001). El protocolo de la entrevista se

diseñó de  acuerdo a temas generales y subtemas que se especificaron

dependiendo de cómo fue desarrollándose en el proceso de diálogo entre el

entrevistador y entrevistado. De acuerdo con Tomlinson (1999) el establecer

una estructura y jerarquías en la guía  facilita la profundización sobre el tema a

tratar, así como proporcionar una excelente herramienta para que no se pierda

el foco durante todo el proceso de la indagación. Ver Anexo E: Protocolo.

Por otra parte, recalcando la idea central de la selección de los candidatos, lo que

en la presente investigación se buscó garantizar con la aplicación de la entrevista en

profundidad fue:

a) Conocer la historia personal de los profesores participantes para recuperar sus

vivencias y experiencias como profesores.
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b) Conocer opiniones, ideas, emociones, creencias, percepciones y significados que el

profesor le da a su trabajo como docente y a su experiencia con la tecnología de

información.

c) Identificar las diversas interacciones entre las variables en estudio: condiciones de

trabajo, características del trabajo académico y el significado de los cambios.

d) Identificar a la vez, el desarrollo de la actividad académica cuando se imparten

cursos en línea, y describir las características de la naturaleza misma del trabajo

académico, desde la propia concepción del profesor.

A la vez lo que se observó, de acuerdo con Shostak (2002), en un estudio

fenomenológico es la actitud en donde se suspende o se separan las creencias ya sea a

favor o en contra de la realidad, la verdad, lo correcto de alguna cosa que se dice  para

constituir un ‘mundo’.  Esta separación se puede presentar de dos maneras: la primera,

donde nada se toma por hecho, todo se reduce a ser un mero fenómeno; y segundo,

como un tipo de reflexión de la primera, el mundo de la vida de cada día donde todo es

importante por una actitud de no tomarlo por hecho hasta que algún problema

interrumpe la tranquilidad aceptada del mundo tal como es. Shostak menciona que el

enfoque  lleva a la metáfora de la piedra y el estanque, cuando se avienta una piedra a

un estanque, se  interrumpe la tranquilidad y se ven otros patrones de acción y reacción.

Lo que hay que cuidar es lo que sí corresponde al fenómeno y que no.....como las ondas

en el agua tranquila de un estanque.

 Siguiendo las recomendaciones de Shostak (2002), también se detectaron las

condiciones  y situaciones sociales que se dan en el trabajo académico en línea, y semi-

presencial,  los procesos  humanos y la manera en cómo se ejerce la profesión de la

academia. Se identificaron las experiencias, el mundo de los profesores que trabajan en

línea y presencial con apoyos tecnológicos, incorporando la parte de esa experiencia
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previa de la que hablan Maruyama , Deno y Zimmerman la cual  facilitó una mayor

comprensión de las experiencias de los profesores.

4.2.6 Descripción para el escenario de la recolección de datos

Como se menciona en uno de los apartados anteriores, para definir el mejor

medio para la recolección de los datos, se llevaron acabo algunas platicas informales

personales con posibles candidatos a participar en el estudio. A la vez se tuvo la ventaja

de que a través de ellos se estableciera una red para contactar a otros participantes. Por

lo que se contó inicialmente de una lista de 5 participantes y que posteriormente se fue

configurando hasta lograr el número de participantes deseados. Se realizaron por lo

menos unos 20 contactos, de los cuales unos ni siquiera respondieron a la invitación, y

otros se eliminaron después de contestar el cuestionario, ya que no cumplieron con los

criterios planteados.

Se estableció como medio principal de comunicación con los participantes el

correo electrónico. A través de este medio se definieron tiempos y posibilidad para

contestar el cuestionario y la planeación del diálogo electrónico. Solo se realizó una

entrevista personal, la cual sirvió de base y parámetro para ajustar los instrumentos a

utilizar (cuestionario y guía de entrevista). Se planteó también la posibilidad del uso del

teléfono como medio alternativo de comunicación, pero no fue necesario su utilización.

Por lo tanto, se optó por la entrevista electrónica y la razón fundamental fue las ventajas

que ofrece la Internet para facilitar dos de los tipos de situaciones relacionadas con dos

dimensiones fundamentales de la experiencia humana: Tiempo y Espacio (Bampton y

Cowton, 2002) . En relación con el tiempo,  se refiere a las interacciones entre el

entrevistador y entrevistado que se  pueden dar ligeramente asincrónicas, con pausas o

variaciones en el tamaño entre bursts de  comunicación o ‘episodios’;  mientras que en

términos de  espacio la relación toma lugar ‘a distancia’ a través de los medios

electrónicos, y el texto que aparece en la pantalla de la computadora.
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Los mismos autores mencionan que la entrevista electrónica es una valiosa

opción para los estudios cualitativos, la cual ofrece variaciones en los métodos de

observación. Aspecto que se confirma en la presente investigación. El uso de Internet

fue adecuado, aporto experiencia y permitió lograr aun en la distancia, el levantamiento

de los datos de acuerdo a lo planeado. Se constato las ventajas del uso del correo

electrónico y el chat como un medio excelente de comunicación, que facilita la

interacción, la retroalimentación y la reflexión ante el ejercicio de una entrevista como

la que se llevo acabo para esta tesis.

Proceso para la recolección de datos:

1) Contactos personales iniciales, para seleccionar posibles candidatos e invitarlos

a participar. Así como la creación de una red de contactos para identificar otros

posibles sujetos.

2) La especificación de los nombres  y dirección electrónica de los posibles sujetos.

3) El envío de un correo electrónico con una carta – invitación a participar en el

estudio. Ver Anexo F: Carta-Invitación.

4) El envío de otro correo electrónico de confirmación  y definición del proceso

para participar, una vez que se ha dado respuesta positiva a la invitación.

5) El sondeo de la factibilidad de la conversación electrónica sincrónica o

asincrónica. Después de algunas consultas se definió el uso del correo

electrónico como el medio principal para llevarla a cabo. Por lo tanto se planea

el día y la hora para estar en línea y llevar acabo el diálogo. El promedio de

duración del mismo fue de dos horas y media, y en la mayoría de los casos se

tuvieron dos sesiones, en otros casos para completar la información se dejaron

las preguntas pendientes para que posteriormente fueran contestadas, mismas

que fueron enviadas en un lapso no mayor de dos días. Solo se presento el caso
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de dos profesores que sus respuestas fueron enviadas en un lapso de más de

cuatro semanas.

6) A partir de la confirmación de los sujetos a participar se da inicio al proceso de

recolección de datos, se envía a los participantes el cuestionario previo, para que

inicien una reflexión de su experiencia sobre su quehacer académico, tomando

como referencia los dos últimos años, una vez completado el cuestionario se

regresa por correo electrónico. De acuerdo con la metodología fenomenológica

se requiere de este paso previo de reflexión para que los sujetos construyan sus

ideas alrededor del tema/fenómeno del que se hablará más adelante.

7) Definición de fechas y horarios. Se definieron el día /s… (un día concreto para

la entrevista) y  semana para estar en el proceso de análisis y reflexión y recibir

la información en ese período de tiempo. Estos días y horas se negociaron con

los participantes.

8) Otorgamiento de tiempo de escritura.  Se parte del supuesto que para  escribir un

correo se cuenta con el tiempo, la disposición e interés para establecer una

comunicación con la persona a la que  se dirige el mismo. Alguna de las

desventajas, que el mensaje se pierda entre otros tantos y/o en una lista de

correos cotidiana, así como la prioridad para responder los mismos. Motivo por

el cual fue necesaria la  planeación y negociación  para evitar este tipo de

peligros. Otra de las desventajas son los tiempos normales que tarda un correo,

lo cual depende de otros aspectos técnicos y de conexión  del servicio de Internet

que pueda tener tanto el participante como la investigadora. Para aprovechar los

tiempos del correo se manejaron  dos líneas de preguntas para no perder el ritmo

en las interacciones, de ahí la importancia de contar con un protocolo  y las

respuestas previas al cuestionario lo cual facilitó el inicio y secuencia en el

diálogo.
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9) Establecimiento del calendario de participación, a la vez se crearon archivos

para integrar las respuestas de cada uno de los entrevistados. El poder registrar

las respuestas de los sujetos al mismo tiempo que se levanta la información es

una de las grandes ventajas del uso de Internet, ya que ahorra tiempo, energía y

se cuentan con los registros de  la información tal cual fue expresada por los

sujetos.

10)  Planeación y lectura previa de cuestionario. Esto permitió crear un mapa

conceptual sobre cada conversación que se tuvo para después analizar y procesar

toda la información.

4.2.7 Procedimientos y técnicas para el análisis de los datos.

El análisis de la información parte del conjunto de datos proporcionados por los

sujetos. Como se menciona anteriormente una de las grandes ventajas de haber utilizado

Internet es que no se tuvo que hacer trascripción de los datos, más que la primera

entrevista que fue personal y que sirvió de base para la redefinición del protocolo de la

misma.  El procedimiento que se siguió para el análisis  e interpretación de los datos fue

el siguiente:

a) Se integro un archivo por cada uno de los sujetos participantes, con los datos

generales sobre su perfil, el cuestionario y la entrevista. Formando 12

archivos.

b) Ordenamiento de la información. Se separa la información por cada grupo de

profesores. Primer grupo lo constituye los participantes de la institución azul

y un segundo grupo por los profesores de la institución amarilla.

c) Se identifica por cada grupo datos generales y se hace una clasificación al

interior del mismo de acuerdo con la experiencia en docencia en línea y en

aula. Con el propósito de identificar perfiles generales de lo sujetos.
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d) Por cada grupo se hace una lectura general de la información y en base a esa

primera lectura se clasifica la información de acuerdo con los tres grandes

temas: Un primer tema sobre experiencias y significados relacionados con la

práctica académica en línea y en aula, que abarca las creencias y opiniones

los sujetos sobre educación, tecnología, esencia del trabajo académico,

cambio e innovación; Un segundo tema sobre aspectos relacionados con

tecnología y cambio, en dónde se identifican las respuestas sobre las

implicaciones de la tecnología en el trabajo académico; y un último tema

sobre los principales cambios que han vivido los profesores en los últimos

años.

e) De la primera clasificación de la información se descomponen los datos por

frases unitarias (sujeto, verbo y complemento).  Con el propósito de

identificar elementos comunes en las respuestas de los profesores para

establecer una primera categorización de los datos.

f) Se definen las primeras categorías. En este primer acercamiento se definen 7,

de las cuales se desprenden otras subcategorías para empezar a integrar

información para su análisis e interpretación.

g) Dependiendo del tipo de clasificación se integra la información en mapas

conceptuales y esquemas, los cuales facilitaron la identificación de variables

y sus relaciones.

h) Para verificar la confiabilidad de la primera clasificación y categorización de

los datos se solicitó la opinión de una experta en análisis cualitativo, lo  cuál

permitió hacer ajustes y cambios en la integración de la información

obtenida.

i) Es importante destacar que durante el proceso de la  recolección de los datos

se fue recuperando la experiencia del trabajo de campo, a través de pequeñas
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notas y observaciones al contenido de las platicas electrónicas y

cuestionarios, sobre el proceso en sí mismo, y el nivel de empatía que se

lograba. Así como el nivel de respuesta de los sujetos.

j) Se establece un diálogo previo con expertos para analizar los datos e

identificar los principales aportes desde el significado que los sujetos le

estaban dando a la experiencia del trabajo en línea y en aula y en general con

el uso y aplicación  de la tecnología de información. Los expertos fueron el

Director de la Tesis y una especialista en investigación cualitativa.  La

participación de estos expertos en el proceso de análisis facilita la

triangulación, la cual de acuerdo con  Schostak (2002) tiene la función de

proveer un medio para la verificación cruzada entre las respuesta de los

sujetos observados. Es una manera de mapear el campo objetivo del estudio

desde varios puntos de vista y métodos para ganar información que propicie

juicios acerca de la ‘verdad’, ‘la validez’ y del estatus del fenómeno en

términos de su ’realidad’.

k) Por cada categoría se realizó un análisis e interpretación de los datos, para

identificar similitudes y diferencias entre las respuestas de los sujetos. De

este análisis se desprenden los principales hallazgos de la tesis.

l) Una vez realizada estas fases de análisis e interpretación se integran los

resultados desde: La persona ‘el Maestro y  su experiencia; desde las

implicaciones de la tecnología en el trabajo académico; y desde el  fenómeno

de estudio ‘el cambio en la naturaleza del trabajo’. Los cuales permitieron

integrar los capítulos de resultados.
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4.2.8 Validez del análisis de datos  y de los instrumentos

En esta sección se brindará cuáles fueron las acciones realizadas para la validez

y confiabilidad del estudio. Por esa razón primeramente se abordarán los puntos

cruciales que la literatura indica que han de tomarse en cuenta para un adecuado análisis

fenomenológico para luego explicar cuáles fueron seguidas en este trabajo de tesis; en el

mismo sentido, después se ahondará en los factores de credibilidad y validez que se

tomaron en cuenta.

Anteriormente se han tratado las características favorables de los estudios

cualitativos con enfoque fenomenológico, sin embargo, aunque la fenomenología ofrece

muchas ventajas para la investigación en educación, también tiene algunos riesgos y

quizás el más grande puede ser el de quedar reducida sobre todo a un conjunto  de

técnicas, a cuestiones exclusivamente de  método y, por consiguiente, volver a

reproducir la distorsión que antes originó el positivismo (Goetz y LeCompte, 1988). En

el  caso particular, se trato de cumplir con los criterios y los elementos del diseño de la

investigación para no caer en una sola descripción de hechos. Para ello se cuido el

diseño de los instrumentos de recolección de datos y se solicitó la opinión de dos

expertos en investigación cualitativa para la evaluación de los mismos así como para la

revisión del análisis de los resultados.

A la vez, se tuvo el cuidado de respetar la estructura de un análisis

fenomenológico, en el cual los resultados de las indagaciones se reflejan en un esquema

coherente para el entendimiento de lo que se presenta, proporcionando tanto un enfoque

para el análisis de la información como la teoría para la revisión de la estructura de las

variaciones en las experiencias del fenómeno que está siendo estudiado (Monton &

Booth, 1997 en Brew, 2001).  Para dicho propósito se tomaron en cuenta los siguientes

lineamientos que propone Schostak (2002) para llevar a cabo un buen análisis en los

estudios cualitativos. El autor propone tres dimensiones estratégicas que pueden ayudar
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a abordar el fenómeno en estudio y hacer un mejor mapa con las respuestas que

proporcionaron  los sujetos.

Los tres niveles que propone Schostak (2002) son:

1) El nivel de ideas, o estructura y procesos conceptuales. De los datos obtenidos

en los cuestionarios y entrevistas se identifican los conceptos filosóficos y el

esquema de valores de los sujetos de investigación. Preguntas tales como:

¿Cuáles son sus propios paradigmas sobre el ser maestro, la educación y la

tecnología? , ¿Cuál considera es la naturaleza/ la esencia del trabajo académico?,

¿Qué significa para Ud. el ser maestro? Estas preguntas ayudaron a identificar el

primer nivel de análisis sobre el fenómeno del cambio académico y la tecnología

de información. En este nivel se integran las categorías de experiencia y

significados, aspectos valorales y factores conceptuales.

2) El nivel de la práctica, mecanismo o procedimientos, los cuales se traducen en

acciones. Se busca identificar procesos formales e informales, “maneras de hacer

las cosas” las cuales pueden reflejar tanto las creencias e ideas formales e

informales de los sujetos de investigación sobre lo que sucede en su trabajo

como académicos. Algunas de las preguntas que ayudaron a recabar estos datos

son: ¿Podría describirme un día/ semana típico de trabajo?, ¿cuáles son las

habilidades que debe tener un profesor hoy en día?, ¿qué recursos utiliza cuando

trabaja en línea?, ¿cuál es el rol de profesor hoy en día?, entre otras. En este

nivel se va construyendo un mapa, tomando en cuenta las diferentes

interacciones y/o relaciones que aparecen en los datos  (profesor-alumno,

profesor-coordinador académico, profesor—institución, profesor – sistema

educativo, por mencionar algunos). Por otra parte  se identifican  algunos

mecanismos institucionales (tiempo, exigencias, estructuras) y procedimientos

(rutinas, relaciones de eventos a seguir) y algo importante también algunos
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patrones sociales más generales (rituales, códigos de conductas, manejo del

poder, entre otros). La importancia de este nivel está en la identificación de las

categorías de: Los cambios y el quehacer académico y cambios en las

condiciones de trabajo.

3) Nivel Organizacional, estructura, recursos, materiales, los cuales sirven para

manipular el mundo real.  En este nivel se identifican las características y

perfiles de los sujetos de investigación, que de manera indirecta habla del tipo de

personal que labora en la Universidad. Sin un personal calificado no se logran

los objetivos institucionales. El tipo de recursos con los que cuentan:

computadoras, software, infraestructura tecnológica, asesoría técnica y

especializada. En este nivel se identificaron los elementos de contexto y

condiciones generales bajo las cuales los sujetos de investigación llevan a cabo

su función académica. Para ello se definieron las categorías de: Contexto

institucional y el perfil del profesor de educación superior, hoy en día.

De acuerdo con estos niveles se desarrollaron  mapas conceptuales que integran

la mayoría de las variables que se presentaron durante el proceso de obtención de los

datos. A través de estos mapas se identifican los sistemas sociales, los actores

principales y las diversas interacciones entre los elementos que surgen en la actividad

académica.  A la vez se construyó un diagrama que proporciona los elementos

simbólicos del poder y de responsabilidades que surgen como parte de los resultados,

mismos que ponen de manifiesto la manera en como operan las instituciones educativas,

desde la perspectiva de los profesores, enmarcando las condiciones bajo las cuales se

trabajan.

La credibilidad del estudio, por lo tanto se centra en el cuidado del método

fenomenológico (Drew & et al, 2001). Para Goetz y  LeCompte (1988) es la aplicación

de las reglas relacionadas con la fiabilidad y la validez de las técnicas cualitativas que se
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utilicen y sobre todo la manera en como se van construyendo los mapas con las

principales dimensiones y categoría que resulten de las experiencias y vivencias de los

profesores para después hacer las interpretaciones y el análisis del fenómeno, en el

presente caso sobre los cambios en la naturaleza del trabajo académico y la tecnología

de información. Información que se presenta en los subsiguientes capítulos de

resultados.

La fiabilidad depende de la solución a los problemas de diseño internos y

externos (Hansen, 1979 en Goetz y LeCompte, 1988). A su vez se subdivide en:

Fiabilidad externa, que se refiere a la cuestión de si un observador independiente

descubriría los mismos fenómenos o elaboraría idénticos constructos en el mismo

escenario u otro similar: Y  fiabilidad interna, que se relaciona con el grado en que un

segundo investigador, a partir de un conjunto de constructos elaborados previamente,

ajustaría a ellos sus datos como se hizo en la investigación original. Para la presente

tesis se toma como marco de referencia los estudios de los autores Lucas (1998); Brew

(2001); y Drew & et al (2001) los cuales fueron de gran utilidad para seguir el método

fenomenológico en el levantamiento de datos y el procesamiento de los mismosvii.

Por otra parte, la validez concierne a la exactitud de los datos. La determinación

de la validez exige: 1)la estimación de la medida en que las conclusiones representan

efectivamente la realidad empírica. Y 2) la estimación de si los constructos diseñados

por los estudiosos representan o miden categorías reales de la experiencia humana

(Hansen, 1979;  Pelto y Pelto, 1978  en Goetz y LeCompte, 1988). Aspecto que se

cumple en el análisis ya que en los resultados se ven reflejados las experiencias

concretas que han vivido los profesores, a través de las cuales se puede identificar los

aspectos de cambio, similitudes y diferencias en su práctica académica que llevan a un

mejor entendimiento de los cambios en las condiciones del trabajo en línea y en aula.

Así como sus efectos en la naturaleza misma de la actividad académica.
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A la vez existe la validez interna, la cual se refiere a la medida en que las

observaciones y mediciones científicas son representaciones  auténticas de alguna

realidad; y la validez externa, que se refiere al grado en que dichas representaciones son

comparables legítimamente si se aplican a diversos grupos. Para este caso se cuenta con

todos los datos proporcionados por los participantes y que pueden ser utilizados para

subsecuentes investigaciones, tomando en cuenta los perfiles de los sujetos observados.

De acuerdo a los parámetros anteriores de credibilidad, uno de los riesgos que se

presentaron en el estudio fue la poca experiencia de la investigadora en estudios

fenomenológicos. Sin embargo, este aspecto se trató de superar por medio de la

participación y apoyo del Directo de Tesis y otros investigadores cualitativos que se

estuvieron consultando para recibir retroalimentación con respecto al método, proceso y

análisis e interpretación de los datos. Lo anterior que un momento pudo ser desventaja

se  aprovechó para lograr una mejor descripción de los procesos de la investigación,

sobre todo en el apoyo recibido para la intelección de las categorizaciones y

ordenamientos de las descripciones que sobre el fenómeno hicieron los participantes.

Por otra parte la experiencia de la autora en cursos en línea  favoreció para una

mayor comprensión de los procesos de levantamiento de datos, el uso del correo

electrónico como medio principal de comunicación, y el establecimiento del raport y

empatía. Para  Zimmerman, citado por Coulon (1995) el adoptar la posición de un

individuo de la colectividad exige responsabilizarse de sus propias implicaciones en la

estrategia de investigación, aspecto que se tomó en cuenta. Por otra parte, adquirir “una

visión íntima de un determinado mundo social” supone que hay que compartir con los

miembros de la comunidad en estudio, un lenguaje  común con objeto de evitar los

errores de interpretación. La investigadora al vivir la  experiencia del trabajo en línea le

permitirá lograr ese grado de “relación íntima” de la que habla el autor. El proceso no

fue sencillo ya que resulto difícil desde un principio contactar profesores que tuvieran la
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experiencia de dar cursos en línea, se realizaron diversas invitaciones y no siempre se

contó con el perfil esperado, por lo que se eliminaron candidatos. Por otro lado, se

encontró que las políticas y normas y filosofía institucional están siendo un indicador

para iniciar  actividades en línea. En el caso de la Institución Azul es parte de su

filosofía el trabajar con recursos tecnológicos y tienen la ventaja de contar con la

Universidad Virtual la cual es pionera en este campo en México. En el caso de la

Institución Amarilla, por  su filosofía educativa no ofrece todavía la modalidad de

cursos en línea, sin embargo, cuenta con todos los recursos tecnológicos para realizarlo

y los profesores participantes están siendo los pioneros para iniciar con el trabajo en

línea, al interior de la institución. Desde esta perspectiva  se logro cuidar las

descripciones sobre  la realidad estudiada y se tomó  en cuenta que captar un punto de

vista de los profesores no consiste solamente en escuchar lo que dicen ni en pedir

explicaciones de lo que hacen;  implica ubicar sus descripciones en el contexto que les

es propio y considerarlas como instrucciones de indagación (Coulon, 1995).  

Para  ello Maruyama y Deno (1992) cuando hablan de la credibilidad , dicen

que hay  que adaptarse a las políticas y prácticas de la institución en particular. En el

caso de la presente tesis fue relevante tomar en cuenta que se trabajo con profesores que

laboran en Instituciones con  culturas diferentes en relación a su propio conjunto de

reglas  y prácticas. Esta cultura, contexto y  clima de las instituciones educativas se

logro captar desde la visión de los actores sociales. Durante todo el proceso se estuvo

consciente de los propios sesgos y preconcepciones  que están atrás de su pensamiento y

sus propios constructos, ya que como persona adulta se tiene la experiencia y marcos de

referencia preconcebidos por lo que en estos casos, otros puntos de vista de otros

expertos ayudaron y enriquecieron las visiones y perspectivas reportadas en el estudio.

Lo anterior fue parte de las acciones de correlación y verificación  de la

información, aspecto que  ayuda a darle la confiabilidad y validez  a la tesis. Por otra



119

parte el uso de dos herramientas para la recolección de datos ayudó a contar con la

verificación de la información. Lo que no se expresó en el cuestionario se dio en la

entrevista y viceversa. Este aspecto también ayudó a superar la falta de la realización de

una entrevista completa con uno de los sujetos, la ventaja fue que las respuestas de su

cuestionario fueron lo suficientemente profundas y claras que ayudaron a contar con la

mayoría de la información deseada. Sin embargo, esto fue una limitación, ya que no

siempre se logró el nivel de respuesta esperado por los profesores invitados. El proceso

fue largo y la espera también. Hubo casos en los que se tenía la cita electrónica y no se

llevo acabo, pero se pudo definir otro día, otra hora. En otros casos fueron la

interrupción del diálogo por falta de tiempo, aspecto que se superó mandando las

preguntas vía correo electrónico, las cuales fueron contestadas y enviadas

posteriormente. Los problemas de respuesta se relacionaron con las cargas de trabajo de

los profesores y la imposibilidad para asignar un tiempo para la entrevista, situación que

se respeto, ya que el tiempo fue pasando y no se definían fechas ni tiempos, por lo que

se buscaron otros candidatos que si tuvieran más disponibilidad para participar en el

estudio. El trabajo de campo llevo casi 5 meses. En esto se puede identificar una de las

desventajas del uso de Internet, ya que por la ubicación de la investigadora resulto

imposible el contacto personal, que quizás también hubiera sido problemático, por lo

ocupado que estaban los profesores para dedicarle tiempo a contestar el cuestionario y

dar la entrevista. Es algo que queda pendiente por comprobar en estudios posteriores. El

concertar citas personales a veces puede resultar más complicado que la cita electrónica.

Por otra parte la ventaja de la cita electrónica es que la localización de los sujetos no fue

una limitación para la realización de la misma, los sujetos se encontraban en diferentes

localidades: USA (Georgia Atlanta) y México (Monterrey, Guadalajara, D.F., Toluca) y

la investigadora desde  Inglaterra.
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Con respecto a la fiabilidad externa de los datos de acuerdo con Goetz y

LeCompte  (1988) se deben cubrir la solución de los siguientes 4 problemas:

1) Los referidos al status del investigador. En el presente caso el apoyo de otros

expertos y la asesoría del director de tesis ayudó a superar la falta de

experiencia en estudios fenomenológicos.

2)  La selección de informantes. Se supero estableciendo una red entre los

profesores invitados y lograr por lo menos un número similar de

participantes por cada una de las dos instituciones educativas. Lo anterior

permitió contar con un grupo selecto de profesores expertos que aportaron

elementos muy importantes para entender el fenómeno del cambio en las

condiciones de trabajo de los profesores de educación superior que utilizan

tecnología y especialmente la experiencia reportada en cursos en línea.

Turban (1988) explica que los conocimientos del experto provienen de su

experiencia, los cuales frecuentemente involucran el sentido común, y en

muchos de los casos, son expresados en términos heurísticos. Por lo tanto

entre más expertos se necesiten más complicada, larga y cara será el proceso

de indagación. En este caso se contó con un buen número de participantes

que permitieron recuperar experiencias similares y compartidas. Clement y

Winkler (1985) reportan que la información obtenida de un número de

fuentes puede ser no independiente. Dependencias positivas entre fuentes de

datos – como resultado del uso de información compartida o supuestos

comunes – pueden sumar elmentos adicional redundante, de tal manera que

el agregar datos adicionales, no necesariamente da mayor valor al fenómeno.

En esta línea Jakob Nielsen´s  (2000) muestra los resultados de un estudio

realizado junto con Tom Landauer sobre el número adecuado de pruebas

para obtener insumos útiles, identifican que en la medida que se le pregunta
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a más sujetos el nivel de conocimiento nuevo adquirido por cada los sujetos

va disminuyendo. De acuerdo con los autores, la curva de respuesta muestra

que con la participación de 15 personas, se llegan a descubrir el 100% de

todos los problemas útiles para un diseño. En el presente caso se obtuvo la

participación de 12 sujetos, los cuales aportan casi el 100% de conocimiento

nuevo al que hacen referencia los autores. Esto se aplica a la tesis dónde

después de la  quinta entrevista se empezó a identificar que la información

que se estaba obteniendo resultaba muy similar  entre las respuestas de los

académicos, agregando relativamente poco conocimiento nuevo al fenómeno

en estudio. Por lo que el  contar con la participación de 12 sujetos, le da

confiabilidad a los resultados obtenidos, basados en la calidad y la condición

de experto de los sujetos observados.

3) Las condiciones y situaciones sociales, los constructos y premisas. Este

aspecto es más hacia el respeto y cuidado que se debe tener sobre las

situaciones individuales de los participantes. Por lo que cada caso fue tratado

como especial. Por ejemplo: Hora para la realización de la entrevista, la

manera de hacer el contacto y la confirmación, acuerdos para establecer el

medio para la entrevista y sobre todo el respetar las ideas, creencias y

opiniones y maneras propias de expresar de cada participante, algunos con

mayor profundidad, otros solo mencionado generalidades, otras veces

tratando de focalizar y no perder de vista el objetivo. Y otras ocasiones, dejar

de mandar correos para confirmar la participación. Este punto fue uno de los

más complicados pero de los cuales se obtuvo un mayor aprendizaje en el

proceso de la indagación. Por otra parte se establecieron acuerdos personales

para no contaminar con las propias ideas y creencias, así como con las

experiencias como docente.
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4)  Los métodos de recogida y análisis de datos. Como se menciona el haber

utilizado cuestionario y entrevista ayudo en la profundización del fenómeno

en estudio. Se identificaron las ventajas del uso de los medios electrónicos

para establecer una buena comunicación e interacción con los participantes.

Se contó con la ventaja de tener el registro por escrito de los datos tal y como

fueron expresados por ellos. Aspecto que facilitó el análisis e interpretación

de las aportaciones. En esta línea el haber solicitado la opinión de otros

expertos en estudios cualitativos para tener un tipo de triangulación de la

información no es necesariamente una solución mágica al problema de

asegurar la validez, generalización y objetividad. Sin embargo, proporcionó

un medio para explorar los intereses de los sujetos, para coordinar acciones

en relación con un material y  su mundo simbólico (Schostak, 2002).

 Con respecto a las limitaciones metodológicas.

Ante la dificultad de hacer un análisis de  muestras muy grandes y /o de todo los

procesos institucionales, y del acceso a datos, el estudio se limitó a la obtención de un

nivel de información que es el de los profesores que estaban involucrados en el uso de

tecnología de información y que tenían la experiencia en procesos de enseñanza-

aprendizaje en línea y en aula. Esto a la vez delimita los alcances del estudio ya que

para lograr una generalización más amplia a niveles de “los Profesores y  de la

Naturaleza del trabajo académico” se necesitará subsiguientes estudios. Sin embargo, el

observar a un grupo de profesores con experiencia en el trabajo en línea, semi-

presencial, y presencial apoyado con recursos tecnológicos aportó un  marco de

referencia muy amplio y completo para entender los procesos de cambio que se están

dando en las condiciones del trabajo académico de los profesores de educación superior

y sobre todo encontrar los elementos de la naturaleza del trabajo académico que están
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cambiando. Los resultados aportan un muy buen acercamiento a la manera en como se

operan  los cambios desde los actores del mismo.  Lo que hace difícil el estudio de los

proceso de cambio son la complejidad de las variables que afectan los mismos como por

ejemplo: las resistencias personales y las condiciones externas organizacionales que van

definiendo la forma en cómo se da la actividad académica enmarcada en una

determinada cultura organizacional (elementos como el manejo del poder, niveles de

autoridad, filosofía de la institución, entre otras), elementos que aparecen en las

respuestas y que muestran esa complejidad de la que se habla.  Son aspectos que no

siempre son muy abiertos en las organizaciones y que en la mayoría de los casos son

sujetos a diferentes interpretaciones y manejo en cuanto a políticas de la institución.

Con los resultados que aparecen en la presente tesis pueden llevarse acabo subsiguientes

investigaciones derivadas a este problema. Los principales aportes son el conjunto de

datos empíricos que fundamentan la necesidad de seguir estudiando el fenómeno del

cambio educativo que se está dando en las Instituciones de Educación Superior. En los

siguientes capítulos se presentan los resultados a los que se hace referencia.

                                                
i De acuerdo con  Shimmissé (1996)  en fenomenología el concepto de análisis se usa para
investigar un fenómeno como un hecho real tal como sucede, para su estudio el investigador
separa y distingue paso por paso varios fenómenos que puedan aparecer alrededor del fenómeno
en estudio para que a la vez el investigador y los lectores puedan intuitivamente tomar el
fenómeno como tal.  En este sentido el análisis es un procedimiento previo a la intuición
fenomenológica y  la guía  para que el investigador llegue a lograr ese tipo de intuición
fenomenológica.

ii Giorgi (1999) hace la distinción del método fenomenográfico como el camino para un enfoque
específico que lleva al investigador a identificar, formular y atacar cierta clase de preguntas
relevantes de investigación para aprender y entender situaciones educativas (Morton y Booth,
1997). Por otra parte la fenomenología busca la esencia básica del fenómeno en estudio, donde
lo que se desea es capturar la riqueza de la experiencia. Por lo tanto, en la investigación se
toman los dos enfoques como complementarios para sustentar la metodología y análisis de la
investigación.

iii Las categorías constituyen la base y las condiciones de una sustancia, es un concepto que nos
remota al significado original que Aristóteles le da como lo predicable (basado en sus
investigaciones sobre la Lógica) o la  característica más fundamental del Ser (proviene de
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kategoreomai).  Las categorías por lo tanto, son los predicados  más universales, más
fundamentales de todos los predicados. Nominalmente describen la forma de la sustancia en si.
Por lo tanto, las categorías pueden ser lógicas (es decir epistemológicamente las categorías son
condiciones y maneras de conocer los elementos más fundamentales sobre los cuales la verdad
se presenta. Por  otra parte, Aristóteles maneja diferentes categorías en sus manuscritos lógicos.
Aristotles enumera 10 categorías, algunas veces 8 categorías a saber : (substance=what (a tree, a
tiger), quality=how (color, sweat, elastic), quantity=how many (one, three, fifty),
relation=related to something), time=when (2:30 p.m.), place=where (at the university, in New
York), situation =how(to lie, to stand), possession=to have (wearing a T-shirt, having a knife in
the hand), action (to hit), passion (to suffer ) ...)  (Shimmissé, 1996).

iv Para la presente investigación, cuando se habla de la enseñanza tradicional se identifica como
cursos presenciales, en un aula de clases común, donde el principal recurso es el libro de texto,
materiales de apoyo, el maestro, su experiencia y sus clases centradas en exposiciones
magisteriales.

v El estudio fenomenológico de Lucas (1998) es sobre la educación en Contaduría; Drew & et
al (2001) realiza un estudio fenomenológico sobre la manera en cómo aprenden los estudiantes
diseño de modas; y el estudio fenomenológico de Brew (2001) sobre los conceptos de la
investigación.

vi La teoría Gestalt se fundamenta en los principios de la terapia Gestalt de F.S.Perls (1951-
1970. Se basan en las percepciones y experiencias presentes de los sujetos. Se refiere al proceso
intrínseco sobre la percepción de la persona, la tendencia al ver el todo y  el proceso de figura-
fondo, el  contacto con los límites discordantes y el ser.  Es el principio de que la persona trata
de ver el TODO y COMPLETAR su propia percepción  del mundo que le rodea (Latner, 1992).

vii Independientemente de que estos estudios (Lucas, 1998; Brew, 2001; y Drew & et al, 2001).
no están dirigidos a procesos de cambio, sí reportan una metodología clara fenomenológica que
puede ser aplicable a otros estudios enfocados a conocer fenómenos concretos, como es el caso
de la presente investigación.
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CAPÍTULO VI
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RESULTADOS

IMPLICACIONES TECNOLÓGICAS EN EL TRABAJO ACADÉMICO

El  que ha alcanzado la iluminación sabe que,
para que no haya dolor en el mundo,

uno ha de cambiar su corazón, no el mundo.

Anthony de Mello

 El presente capítulo habla de los hallazgos relacionados con las implicaciones de

la tecnología en el trabajo de los profesores. Se parte desde la identificación de las

creencias y supuestos que tienen los sujetos sobre la tecnología y la manera en cómo ha

impactado en su práctica docente, elementos que se rescatan desde sus experiencias..

6.1. El paradigma tecnológico de los profesores

Las creencias y opiniones sobre la tecnología adquieren un papel relevante en el

estudio ya que es uno de los elementos claves para identificar cambios en la naturaleza

del trabajo académico en línea y en aula. Los sujetos expresaron sus creencias y

describen la tecnología como un medio, vehículo, y recurso para la mediación y a la vez

la definen como una excelente herramienta para el acceso, acopio, proceso, selección y

socialización de la información. Por otra parte queda clara la participación del ser

humano para no solo operar la tecnología sino para innovar y desarrollar nuevos

productos y servicios como parte de su creatividad, iniciativa e inteligencia.

“La tecnología es una herramienta que ayuda a la enseñanza efectiva” (Francisco,

Institución Azul)

“La tecnología no lo es todo, se requiere de la participación humana,  en los diversos

momentos de los procesos de enseñanza – aprendizaje” (Víctor, Institución Amarilla).
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“Una herramienta poderosa para entrar a un mundo que en el pasado era desconocido”

(Héctor, Institución Azul).

“Herramienta que permite obviar elementos cotidianos para dar paso a otros aspectos

centrales e importantes en los procesos de enseñanza – aprendizaje” (Francisco,

Institución Amarilla).

“... es un medio, un recurso, una forma de hacer que posibilita acciones” (Fernando,

Institución Amarilla).

En consecuencia los supuestos sobre la tecnología y su papel en los procesos de

enseñanza- aprendizaje son los siguientes:

1) Es una herramienta que facilita los procesos de enseñanza –aprendizaje.

2) Exige tanto al académico como al alumno una constante actualización, lo cual

facilita la renovación, innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevas técnicas,

actividades y metodología.

3) Requiere del desarrollo de nuevas habilidades en los docentes y en los alumnos. En

el caso de los primeros, los lleva a desarrollar sus habilidades de pensamiento,

proceso de toma de decisiones, selección, administración y organización de

información. Aspecto que menciona Zuboff (1988)  como una de las nuevas

habilidades y requerimientos que se exigen a las personas cuando trabajan con una

computadora y los recursos informáticos.

4) Es un medio para la creación e innovación de nuevos modelos educativos, cuando se

sabe usar y aplicar.

En los siguientes apartados se describen sus implicaciones en la tarea académica de

los profesores investigados.
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6.2. Las características del trabajo en línea

Desde la perspectiva del significado que los sujetos le dan a su experiencia de

trabajo en línea se identifican los elementos característicos de esta nueva modalidad

docente. A la vez se comprueba como el nuevo recursos es un factor clave para la

realización de cambios e innovaciones en el desarrollo de la actividad académica.

    Los sujetos tanto de la Institución Azul como los de la Institución Amarilla

aportaron información en la cual se establecen similitudes en las percepciones sobre lo

más significativo del trabajo en línea, lo cual también coincide con lo que mencionan

algunos autores relacionados con las ventajas que ofrece la tecnología de información y

comunicación para aplicarlos en la enseñanza en línea y en aula (McVay Lynch, 2002;

Cabero, et. al, 2000; Bates, 2000).

Los elementos comunes compartidos son:

• El espacio y el tiempo. La libertad y la flexibilidad en los procesos de

enseñanza-aprendizaje, para el trabajo sincrónico y asincrónico entre los

alumnos y maestros.  Por otra parte facilita la  apertura de las fronteras y las no

barreras en el mundo del conocimiento. El acceso a la información y el potencial

de la Internet para acceder a un mundo de nuevos conocimientos que se

desarrollan y generan a una mayor velocidad que la capacidad misma que tiene

el profesor y el alumno para procesar tanta información.

• Disponibilidad de una gran diversidad de recursos multimedia  para aplicación

de los cursos (simuladores, foros, chat, hipertexto, etc.)

• El profesor requiere de centrarse en un nuevo rol de mediador y Facilitador de

los procesos de trasnferencia con sus alumnos y el contexto en el que se

encuentren. Así como la interacción con otros catedráticos que permiten ampliar

los campos del conocimiento.
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• Se trabaja con un tipo de alumnos diferentes que  se involucran más y responden

con mayor participación e interés, aun cuando llegan a resistirse al manejo de los

recursos tecnológicos.

• El potencial para la apropiación de aprendizajes, la autoexplicación de los

mismos. Las oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. La innovación,

el cambio y el reto, como una actitud permanente. Los docentes y alumnos

aprenden a usar y apoyarse en la nueva tecnología para mejorar sus procesos

cognitivos. Se enfrentan con un campo nuevo dinámico, de cambios constantes

que no les permite quedarse estático, para ello se requiere tomar riesgos e

innovar de manera cotidiana.

• La enseñanza en línea lleva trabajar con los valores de respeto, confianza,

honestidad y responsabilidad ya que se parte del supuesto de que los alumnos

son responsables de sus propios procesos.

“...el maestro deja de ser la referencia del saber y se convierte en un facilitador, la

visualización y en particularmente la simulación como un medio expresivo para

explorar, las distintas presencias que permiten las TIC” (Francisco, Institución

Amarilla)

6.3. Los cambios más relevantes del trabajo en línea

En este apartado se describen los cambios más importantes que los sujetos de

investigación reportan a través de su práctica académica en línea.  Un aspecto

importante que se presenta en las respuestas de uno de los profesores es que los cambios

significativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje dependerán  de la experiencia
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previa que se tenga como aprendices  y el desarrollo de las habilidades cognitivas de la

personal.

Ejemplo: Se da la lectura (en papel –libro- o por medio de la computadora). Sino

se sabe leer no importa el medio que se presenta. Requisito “saber leer” por lo cual se va

dando la diferenciación entre el sistema cognitivo con el simbólico. Si se tiene

desarrollada la habilidad, la zona de desarrollo próximo del alumno representa un paso

simple para aprender procesos simples (el uso de la tecnología de información y

comunicación) y esto desata todo el potencia de la tecnología marcando la diferencia

entre la enseñanza en línea y la presencial. Por lo tanto los recursos tecnológicos se

convierten en los andamiajes necesarios para impulsar los procesos de aprendizaje. Por

lo tanto uno de los retos de los profesores es aprender a desarrollar, crear y adecuar los

mejores recursos en los concretos “en las actividades de aprendizaje” y lograr una

verdadera facilitación para la  construcción  conjunta del conocimiento alumno- maestro

y  realidad social.

6.3.1 Habilidades del Profesor en línea

Para lograr lo verdaderos cambios en el trabajo académico de hoy en día ya sea

bajo la modalidad en línea y/ o en aula, el profesor deberá desarrollar y adquirir nuevas

habilidades y conocimientos que le permitan una mejor práctica académica, entre ellas

se mencionan las siguientes:

• Tener conocimientos y habilidades para hacer y querer hacer las cosas

• Competencia y conocimiento sobre su materia y experiencia en el campo

profesional

• Compromiso social y vocación para que los alumnos aprendan. Saber

acompañar y compartir (éxitos y fracasos).
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• Inteligencia interpersonal.  Conocimiento de sus alumnos y entusiasta por su

labor.

• Excelente expresión oral (cursos presenciales) y escrita (cursos en línea)

• Uso efectivo de la tecnología. Conocimiento efectivo de las aplicaciones en

educación para orientar la administrar de proyectos, el manejo de pregunta y

solución de problemas, así como la administración del conocimiento.

• Habilidades para la enseñanza en valores tales como: respeto, responsabilidad,

tolerancia y apertura

• Desarrollar habilidades de  metacognición para la elaboración de mapas

conceptuales  y  esquemas sistémicos. Saber promover en sus alumnos el

pensamiento crítico, sistemático y el autoaprendizaje

• Contar con las 7 disciplinas de Senge: Liderazgo, maestría personal,  trabajo y

aprendizaje en equipo,  visión compartida,  pensamiento sistémico,  diálogo,   

Tecnologías de información (Víctor, Institución Amarilla).

• Manejo de conflicto. Desarrollar habilidades para manejar reacciones de los

alumnos de resistencia y a la vez de apertura y auto dirección. Habilidad para la

solución de problemas.

 “...Entender las características que deben ser tomadas en cuenta para ayudar a la

formación de mis alumnos y son aquellas relacionadas con el desarrollo del

potencial humano: Autoestima, auto eficiencia, autoconciencia, el control de  las

emociones....desarrollo de la capacidad de comunicación  eficaz....” (José Luis,

Institución Amarilla)

6.3.2  Los nuevos roles de los profesores

El siguiente apartado complementa lo que se viene expresando en los puntos

anteriores, la intencionalidad es identificar los nuevos roles que están tomando los
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docentes cuando hacen uso de la tecnología de información y comunicación. Por lo

tanto se describen los nuevos roles que se relacionan con el Hacer, Qué Hacer y Cómo

hacer de la práctica académica a partir de la aplicación de la tecnología de información.

a) Rol de formador- asesor- facilitador del conocimiento.

b) Consultor e investigador.

c) El rol de experto en la disciplina que enseña,  que sabe contextualizar su acción en

la  realidad social en la que participa. Como creador de espacios de aprendizaje y

mediador

d) Como pedagogo investigador, de honda formación humana que será transformador

de él mismo y del otro. Un profesor que  acompaña, da seguimiento, asesora,

retroalimenta, evalúa y propicia la auto evaluación y el trabajo independiente del

alumno.

e) Coomo experto, capaz (con la sabiduría) que pone los medios para impulsar las

zonas de desarrollo próximo de los estudiantes para el descubrimiento de algo nuevo

y construcción del conocimiento.

De acuerdo con las vivencias  de los sujetos los cambios en sus habilidades  y

roles están centrados en “el cómo se desempeñan ”, “lo que necesitan saber” y “en el

nivel de conciencia adquirido de su propia práctica académica”. El trabajar con

tecnología los ha llevado a experimentar nuevas formas, a innovar, a ser creativos y a

enfrentar nuevos retos. Todo esto los sitúa  en un constante autoaprendizaje para

incorpor elementos nuevos a su quehacer docente tales como: Materiales, un nuevo

diseño del curso, nuevas situaciones y actividades de aprendizaje (los foros

electrónicos),  metodología  (proyectos, solución de problemas, simuladores) y  la

participación e involucramiento de los alumnos para un mayor aprendizaje y cambio de

sus actitudes.
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“Lo más significativo para mi es la posibilidad de enfrentar retos, indagar ... de

encontrar nuevas formas de hacer las cosas, pero no por investigar, innovar o modificar

lo que existe, sino para encontrar maneras mas exitosas, por ejemplo educar, de dotar al

ser humano de capacidades más eficientes y eficaces, dentro el ámbito de su

humanidad” (Carlos, Institución Amarilla)

6.3.3 El nuevo rol y habilidades de los estudiantes

De acuerdo con la experiencia de los profesores, los cambios en el rol de los

alumnos son de las implicaciones más relevantes propiciadas por la tecnología, tanto en

cursos en línea como en cursos en aula. Los sujetos coinciden en los nuevos roles y

habilidades que están desarrollando. Se parte del supuesto de que son personas adultas

que saben o por lo menos tratan de identificar lo que quieren y que están dispuestos a

aprender bajo una modalidad educativa diferente.  En esta línea, se destacan las

actitudes de: autodirección,  responsabilidad,  creatividad e iniciativa.

Por otra parte también se refleja como la tecnología esta aportando los recursos

de mediación para propiciar mejores ambientes de aprendizaje y que están siendo muy

bien recibidos, ya que presentan innovación, adaptación a las necesidades y estilos de

cada estudiante. El alumno se esta adueñando de su propio proceso de enseñanza -

aprendizaje, desarrolla habilidades de pensamiento, de trabajo en equipo, trabajo

colaborativo. En consecuencia, logra ser más eficiente en la búsqueda, selección y

asimilación de información, mismo que le permite construir y elaborar sus propios

conocimientos de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje.  Sin embargo, también

aparecen algunas resistencia, por ejemplo los profesores de la institución Amarilla

hacen referencia a las resistencias que tienen algunas personas para  cambiar el rol

tradicional de receptor y dependencia al maestro. Aspecto que los sujetos de la

institución Azul no comentan,  la interpretación es que éstos se relacionan con una
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tradición y política educativa diferente a la de la institución amarilla. En la  institución

Azul hay una orientación fuerte al uso y aplicación de los recursos tecnológicos, por lo

que los aprendices tienen ese referente directo. Lo anterior a diferencia de las políticas

de la institución Amarilla con una mayor orientación a la relación personal, y a la

enseñanza cara a cara, por lo que los estudiantes puedan estar en un proceso de

transición en relación a la aceptación de las innovaciones y usos de la tecnología como

recurso de apoyo y mediación de los procesos de aprendizaje, por lo cual aparecen

ciertas  resistencias, situación que no se presenta en la institución Azul, por lo menos no

la mencionan los sujetos. Este aspecto es  otro indicador de los elementos de contexto y

cultura de las Instituciones educativas, las cuales  marcan las diferencias.

 Por otra parte es importante reconocer que  aun cuando muchos de las

experiencias de los participantes  son muy favorables en la identificación del cambio en

los roles, actitudes y habilidades de las personas que toman clases en línea y en aula

apoyados con tecnología, también se reconoce que el proceso de cambio no está siendo

sencillo, muchos de  los aprendices mantienen actitudes pasivas, de poca iniciativa y

resistencias que los limita en la apropiación de nuevos conocimientos y habilidades.

Esto es un reto importante para los docentes para influir en la transformación positiva de

los educandos, hacia estos nuevos roles que si están presentes y que se requiere seguir

impulsando.

Las nuevas habilidades y necesidades:

a) Autodirección  y responsabilidad de su proceso de aprendizaje. Con iniciativa y

creatividad, que los lleva a desarrollar sus capacidades de adaptación para aprender

con mayor rapidez.

b) Construcción de nuevos conocimientos basados en necesidades y experiencias, que

los lleva a desarrollar mayores habilidades para la solución de problemas,

pensamiento y juicio crítico. “...Observar que el alumno es capaz de crear
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conocimiento nuevo de conocimiento previo, es decir que exista un constructivismo

psicológico” (Héctor, Institución Azul)

c) Desarrollo de habilidades comunicacionales (especialmente por escrito e uso de

imagen y multimedia).

d) Búsqueda de mayor desarrollo personal y profesional. Se esfuerzan y logran lo que

se pretende, tienen autoconfianza en lo que pueden y deben hacer.

e) Conscientes de su realidad y mayor congruencia con su pensar y actuar. Actores de

su propio proceso de aprendizaje.   “.....el rol del estudiante es, por consiguiente, el

de apropiarse de su propio proceso de aprendizaje: del modo en que se va acercando

al objeto de estudio, la manera en que lo va habitando y lo hace parte de  expresión”

(Alejandro, Institución Azul).

f) Solicitan y  buscan las aplicaciones concretas al campo profesional. Son más activos

y muchas de las veces poco pacientes, es decir que requieren de actividades de

aprendizaje que sean un reto para ellos.   “....Estoy segura de que los muchachos ya

no se conforman con sólo irse a sentar  por horas en una silla a escuchar una enorme

cantidad de conceptos, puesto que ellos mismo los pueden investigar” (Nora,

Institución Amarilla).

g) Tendencia a trabajar mas en equipo y trabajo colaborativo

h) Habilidades en el uso y aplicación de herramientas tecnológicas como el uso de

Internet. Apertura y visión ante las innovaciones tecnológicas

i) Resistencias y dependencias a esquemas tradicionales de enseñanza. Desconcierto

ante la demanda de autodirección  para  la construcción y elaboración personal y la

no dependencia del profesor.

 “...los estudiantes también están enfrentando una demanda fundamental: deben

hacerse responsables de su aprendizaje, NO les pesa la tecnología- al menos no tanto

como a los profesores- pero les pesa el modelo de trabajo, piden clases diferentes pero
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elaborar...” (Fernando, Institución Amarilla)

6.3.4 El papel de la tecnología en la  mediación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje

En el presente apartado se describen los elementos que distinguen los profesores

investigados sobre la mediación tecnológica en  los procesos de enseñanza –

aprendizaje. Mismos que completan el panorama sobre la manera en cómo los

profesores viven las implicaciones de la tecnología en su práctica académica.

Con respecto a los procesos de mediación los profesores mencionan lo siguiente:

a) Históricamente los recursos tecnológicos siempre han estado presentes para lograr

las mediaciones en los procesos de aprendizaje, para la construcción del

conocimiento. Ejemplo: el papel, el lápiz, el pizarrón, el libro, etc. Sin embargo, la

nueva tecnología electrónica es la que ha venido a revolucionar la historia del

aprendizaje humano. Esta revolución se encuentra en el poder de la información y el

poder de la tecnología para construir conocimiento. La tecnología de información y

comunicación facilita y promueve la acción comunicativa, la cual apoya

intencionalmente el proceso educativo. Proceso que acerca a la persona con su

objeto de estudio apoyado por mediaciones: situaciones de aprendizaje, texto,

imagen, discusión, diálogo,  etc. La mediación se da a través de la propia presencia

del maestro cuando se necesita, en tiempo real y personal (virtual o cara a cara).

b) La comunicación  por la computadora es uno de los recursos más relevantes de las

mediaciones tecnológicas para el aprendizaje. En esta línea se presentan los diálogos

y las experiencias compartidas entre los compañeros, entre el aprendiz –maestro y

viceversa.  Ambos juegan el rol de mediadores, lo cual pone de manifiesto nuevas

condiciones en las cuales se da un aprendizaje entre iguales.
157
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c) Las acciones de medicación por medio de los recursos tecnológicos que propician e

impulsan el diálogo  entre los mismos estudiantes  y con el tutor. Dentro de los

medios más comunes están: El foro virtual, y actividades de aprendizaje

programadas  que desarrolla el profesor tales como: seguimiento, definición de

roles, y puestas en común.

d) La mediación tecnológica dota de esas siete nuevas características a la

comunicación, si es sólo mediada: Interactividad, Personalización, Multimedialidad,

Hipertextualidad, Actualización, Abundancia, Mediación. Aspectos que facilitan la

comunicación a nivel presencial y virtual.  “...En cuanto a las TIC, es fácil ver que

lo importante es identificar esas mediaciones comunicacionales que apoyan

intencionalmente un proceso educativo, es decir, de acercamiento de la persona que

aprende con el objeto de estudio...” (Carlos, Institución Amarilla)

e) Aspectos a considerar en la construcción de las mediaciones tecnológicas:

• Buscar la congruencia del nuevo paradigma educativo centrado en el alumno y

su proceso de aprendizaje.

• Cuidar las estandarizaciones, los prediseños poco flexibles, propiciar los

cambios y ajustes de planes y programas de acuerdo a las necesidades y ritmo

individual y/o grupal. Mantener el contacto y atención personalizada. La

importancia de la mediación es asegurarse que se den las interacciones y/o

participaciones. Se requiere que el tutor motive y propicie la interacción tanto en

línea como en aula.

• Los académicos necesitan desarrollar una mejor comprensión sobre las

plataformas tecnológicas para las mediaciones del aprendizaje. Los recursos

tecnológicos son valiosos cuando se saben aplicar, no son un sustituto de la

persona en el aula.
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     “En cuanto a las TIC, es fácil ver que lo importante es identificar esas

mediaciones comunicaciones que apoyan intencionalmente un proceso educativo, es

decir, de acercamiento de la persona que aprende con el objeto de estudio”

(Francisco, Institución Amarilla).

• Crear los ambientes de aprendizaje basados en la confianza y la asertividad,

propiciar la construcción colaborativa de diálogos respetuosos y definición de

normas compartidas, y contratos de aprendizaje.

• Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar  mediado por acuerdos y

participaciones responsables entre alumnos y tutor. “...Pero recordando la

historia del aprendiz de brujo... es fácil ver que una palabra mágica "mutatis" ...

 puede generar un torrente de información que nos puede ahogar...  es importante

como el aprendiz de brujo sabe que el gran maestro tenía una palabra especial

"mutandis" para detener el proceso antes de que éste causara una tragedia.  - Así

estamos ahora... el aprendizaje por medio de tecnología pretende ser un

mediador del conocimiento en segundo plano solo con respecto al maestro...”

(Héctor, Institución Azul).

6.4. Retos y  oportunidades que ofrece la educación en línea

Las implicaciones tecnológicas se reflejan en muchas áreas de la experiencia de

los sujetos, mismas que los llevan a identificar los retos y oportunidades a los que se

tienen que enfrentar  tanto ellos como los alumnos y las instituciones educativas. Todo

ello para saber aprovechar las ventajas y beneficio que ofrece las nuevas herramientas

al campo de la educación.

De acuerdo con las respuestas de los profesores de ambas instituciones, se

presentan  coincidencias relacionadas con los retos para superar las barreras

tecnológicas y humanas, así como el buscar mejores formas de mediación y facilitación
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de los procesos de enseñanza – aprendizaje y la importancia de no perder la parte

humana de todo el proceso.

 A la vez se identifican las oportunidades que presenta el uso y aplicación de los

recursos no solo para la enseñanza en línea sino también para el aula. Lo que se muestra

es que la experiencia misma de la aplicación de las herramientas lleva a respuestas

similares tanto cuando se enmarca la actividad de enseñanza en línea como en el aula.

Coincidencias en las ventajas del uso de la tecnología, en las actitudes de los alumnos y

maestros, el potencial que brinda  su uso para el desarrollo y creatividad de los

individuos. Lo que se expresa también es como la innovación, permite abrir y cerrar

puertas. Misma que se abren o se cierran dependiendo de las actitudes y respuestas que

tanto los profesores como los alumnos puedan tener para aprovechar las oportunidades

de aprendizaje y exploración de nuevos conocimientos.

a) En relación a los retos:

• La masificación de la educación en línea: Volumen de alumnos, extensión

geográfica. La cantidad no necesariamente lleva a la calidad. “.....Es preocupante

que el proceso educativo en línea se vuelve masivo sin una validación adecuada

de los procesos de evaluación del conocimiento. Puede ser catastrófico en el

futuro...” (Héctor,  Institución Azul)

• La validación de los procesos de evaluación del conocimiento y el rigor

académico. La definición de elementos para evaluar la calidad del aprendizaje en

línea

• Las cargas de trabajo. Exceso en las asignaciones, el problema de atender y

retroalimentar a grupos numerosos. Ver Anexo 8. Rutinas y cargas de trabajo.

• Percepciones ante la tecnología: Desfavorables, frustraciones ante problemas

técnicos y humanos. Actitudes con respecto a la la innovación y a la actividad en

sí misma.
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“...estas experiencias en la vida de los profesores ha sido un poco de rechazo al

cambio. La tecnología es como un lente de aumento que permite amplificar

nuestros defectos o virtudes, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptarnos

o ser mejores cada día...” (José Luis, Institución Amarilla)

• El diseño de mediaciones de aprendizaje que no inhiban el desarrollo y

participación de los aprendices. Las posibles barreras para la comunicación ante

las mediaciones apoyadas con tecnología.

“...Problemas que afectan el ambiente y las  actitudes de los alumnos. Prejuicios

que se tienen que remontar sobre la informática, la computadora y objetivos del

curso...” (Carlos, Institución  Amarilla)

• Apoyos para el diseño instruccional y desarrollo de la página del curso en línea

• No perder la interacción personal- humana.

• Saber identificar las actitudes de los estudiantes: Frustraciones ante el uso y

aplicación de los recursos.

“En cursos en línea debes aprender a ser más paciente y tolerante, pues siempre

los alumnos tienen problemas con sus conexiones y se angustian mucho cuando

no pueden mandar los proyectos a tiempo” (Francisco, Institución Azul)

• Mantener una visión de largo plazo para los cambios. “.... La apuesta es a largo

plazo, para explorar los nuevos medios se requiere un visión de largo plazo y de

aprendizaje...”  (Ignacio. Institución Amarilla)

b) En relación a las oportunidades:

• El desarrollo de modelos educativos flexibles, abiertos y en base a las

necesidades de los individuos y comunidades. La creación y desarrollo de

mejores prácticas curriculares. Hacer práctica la realidad de una construcción del

conocimiento conjunta (maestro, alumnos, comunidades)

• Desarrollo de materiales para los procesos de enseñanza- aprendizaje
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• Mayor capacitación y desarrollo de los académicos. Cambios verdaderos /

significativos en la manera de llevar a cabo la tarea académica.  “... Los riesgos

tienen que ver exactamente con lo contrario: es el diseño de mediaciones que al

ser utilizadas inhiben algún aspecto de lo que la persona es...” (José Luis,

Institución Amarilla)

• Actitudes favorables, puertas abiertas ante las innovaciones tecnológicas.

• Potencializa la capacidad de aprendizaje y desarrollo de las personas.

• Liberación del trabajo del tutor: Organización y planeación de los cursos y

materiales. Permite una retroalimentación más ágil.

“...Obligan a tener planeado el curso con anticipación, sesión por sesión ya que

deja poco espacio para “improvisar”, permiten compartir información y

documentos más fácil y ordenadamente,  tener una mejor administración del

curso y retroalimentar el trabajo de los muchachos más rápidamente “(Nora,

Institución Azul)

• La oportunidad de ofrecer programas educativos a un mayor número de personas.

.  “...El tener acceso a un sistema educativo que sería impensable en localidades

pequeñas...” ( Carlos, Institución Amarilla)

• La apertura para crear nuevas redes, acuerdos y posibilidades de trabajar con

otras universidades a nivel nacional e internacional

Conclusión

En la información presentada se destacan las implicaciones que tiene la

tecnología de información y comunicación en la actividad académica. Se destaca cómo

los  profesores han adquirido una visión diferente, con mayor  flexibilidad, apertura y

desarrollo de su creatividad e iniciativa para mejorar sus prácticas ya sea en el aula o en

línea.
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Por lo tanto, de acuerdo con las experiencias y opiniones de los sujetos existen

dos tendencias con respecto a las implicaciones de los nuevos recursos en el quehacer

docente, las cuales son:

1. Su uso y aplicación  ha generado cambios importantes en los procesos de

enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que se trata de un recurso de

mediación con un gran potencial para desatar procesos de aprendizaje.

2. La actividad misma de la enseñanza no ha cambiado por la tecnología, los

procesos son los mismos en especial los cognitivos, pero lo que si ha

cambiado son las condiciones en las que se opera.

Con respecto a los cambios:

3. El cambio más importante que ofrece la innovación es el cambio del modelo

educativo procedimental a uno más declarativo y con énfasis en la solución

de problemas.

4. Los recursos de mediación (programas educativos) tienen un gran potencial

en la facilitación del aprendizaje, generan mayor involucramiento del

alumno que en una clase tradicional, hay mayor interacción, facilita el

manejo del contenido y el ritmo de estudio.

Lo anterior lleva a la reflexión inicial del capítulo, la tecnología es cómo esa

iluminación que se le presenta a los profesores para realizar su actividad de manera

diferente, creativa, e  innovadora. Sin embargo, la herramienta no necesariamente nos

hará mejores académicos, al menos que se de una mayor conciencia sobre lo que

hacemos y cómo lo hacemos. Se requiere de aprender a usarla y aplicarla con la

“sabiduría” de la que hablan varios de los profesores, la cual se integra por: las

habilidades y conocimientos sobre nuestro quehacer docente pero sobre todo en el

interés genuino en el alumno para desatar procesos de crecimiento personal y



profesional que los lleve a impactar en una sociedad más justa para todos. Se requiere

abrir nuestro corazón, para lograr un cambio significativo en la práctica académica.
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CAPÍTULO VII
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RESULTADOS

LOS CAMBIOS DESDE LA TECNOLOGÍA

El significado sobre el cambio está en una estrecha
 relación con nuestra experiencia de vida…

En éste último capítulo sobre los resultados se describen los cambios detectados

en las condiciones de trabajo de los sujetos investigados. Los cuales  se relacionan

directamente con su experiencia, así como de los significados que de dan a la misma

como parte de la recuperación de su práctica, los cuales se concretizan en: Actividades,

estilo docente, y  percepciones sobre la enseñanza en aula y en línea.

7.1. El significado del cambio y la innovación

Un  punto importante de partida es el significado que los sujetos de investigación

le dan al fenómeno del cambio y la diferencia con las innovaciones en la práctica

académica. De acuerdo con Stelter (2000) la creación de significado es siempre un

contexto personal y específico. Por lo tanto el significado se basa en las interpretaciones

de las personas y el entendimiento de situaciones concretas. Para el caso del presente

estudio, es la manera en cómo los profesores entienden e interpretan las reformas en su

función académica en línea y en el aula.

Para los sujetos se trata de un nuevo reto para tratar de romper con esquemas que

llevan al desarrollo de proyectos y a la renovación constante de la actividad académica

que se esté desarrollando. La transformación se presenta en situaciones que  les permite

aprender de sí mismos y del mundo que les rodea para adaptarse y adecuarse. A la vez
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representa avances y beneficios personales. Con relación a lo que viven como tutores a

distancia representa un problema para certificar un aprendizaje efectivo y tener mayor

alcance de poblaciones que demanden educación.  Por lo tanto para ellos, el cambio es

autoaceptación, oportunidades de aprendizaje, creatividad, desarrollo, e innovación

(puede ser nuevas metodología, y/o nuevas actividades de aprendizaje). Significa a la

vez reto, adaptación, aceptación, desafío, compartir  y nuevas perspectivas.

“.. significan visualizar nuevas metas, estar convencido que se puede influir para

mejorar los niveles de competitividad en el país. El deseo de escribir para compartir mis

reflexiones. El confirmar que mi vocación es la educación” (Ignacio, Institución

Amarilla)

“.... es oportunidad de crear, de no aburrirme”  (Fernando, Institución Amarilla)

“... significa más aprendizaje y más trabajo” (Francisco, Institución Azul)

“.. para mi es el adecuarme a éstos y aprender de los mismos lo que sienta que me

benefician en lo personal. También significa estar atenta a las tendencias que se divisan

en el futuro” (Nora, Institución Azul).

Por otra parte al hablar de innovación, como menciona uno de los profesores

ésta no necesariamente es sinónimo de cambio ni de mejora en la educación pero sí

lleva a la realización de nuevas formas de trabajo. De ahí la importancia de encontrar el

significado que los profesores le dan a la innovación a partir de su experiencia.  Los

sujetos expresan que la innovación es parte de su quehacer docente, que los lleva a

actuar con creatividad, iniciativa y a provocar ruptura, para lograr una verdadera

evolución en su práctica educativa.

En esta línea Carr (1999)  menciona que para el desarrollo de una práctica

educativa no basta (aunque siempre sea necesario, menciona el autor) “saber como”

hacer diversas cosas. Aspecto que se identifica en la manera en como los profesores

expresan su opinión sobre la innovación en la educación. Se requiere saber hacer, pero a
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la vez  es necesario tomar conciencia de “cómo hacer” y  “para que se hace”. Si se da

este proceso de toma de conciencia sobre el quehacer académico, los profesores podrán

innovar y crear nuevas prácticas que los lleven a resultados notables en su quehacer

académico y a lograr las reformas significativas esperadas.

Los profesores de la institución Amarilla, expresan que están viviendo un

proceso de  cambio y están conscientes de ello. Para los profesores de la institución

Azul, la reforma e innovación viene desde arriba y muchas de las veces no se esta muy

consciente de cómo se asumen los mismos,  especialmente cuando se trata de cursos

rediseñados donde se tiene que seguir lo estipulado, pero esto no quiere decir que no

sean innovadores, simplemente se identifica situaciones de trabajo diferentes entre las

dos universidades que resultan en prácticas educativas más acordes al contexto

institucional.

Para los profesores de la institución Azul, la innovación en la educación se

percibe como:

El  proceso de generar sistemas, métodos, técnicas y recursos novedosos para la

educación. Los cuales llevan a formas efectivas de enseñanza –aprendizaje para lograr

mejores resultados de aprendizaje. Implica creatividad, flexibilidad, individualidad y

adaptación a las necesidades del otro.

 “....La innovación educativa son formas más efectivas de aprendizaje (con tecnología o

sin ella)” (Francisco, Institución Azul)

Para los profesores de la institución Amarilla, la innovación  en la educación la

identifican como de dos tipos:

1. Relacionado con la práctica académica del maestro  que innova. Es una

modificación en la lógica de las acciones, de la práctica académica que implica

una transformación de las nociones de educación para el profesor. Es asumir,

crear y adaptar nuevas prácticas, a la vez romper con esquemas y paradigmas.
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2. Relacionada con el estado del arte. Es una transformación en las nociones de

educación y una propuesta coherente a la práctica educativa que define cursos

de acción. Implica la renovación en las estrategias  de los procesos de

enseñanza- aprendizaje,  y una mentalidad de una mejora continua.

“....es la capacidad humana para la creación y adaptación de nuevos métodos,

técnicas y metodología de enseñanza- aprendizaje para mejorar el proceso  de

enseñanza y aprendizaje”  (José Luis, Institución Amarilla).

“La innovación en la educación es asumir los nuevos conocimientos de la

epistemología y las ciencias cognitivas y pedagógicas, incorporándolos mediante

estrategias concretas que enriquezcan espacios de aprendizaje, que posibiliten el

que ellos construyan su conocimiento, se involucren, interesen...” (Fernando,

Institución Amarilla).

Los resultados muestran una  similitud en las apreciaciones de los profesores

entre lo qué consideran como cambios y lo que es la innovación. La interpretación que

se hace es que la innovación promueve y facilita la renovación, muchas de las veces. En

la medida en que los profesores empiezan a innovar, a crear, a tener iniciativas de

mejora, esto los lleva a generar las alteraciones importantes en su práctica académica.

Transformaciones significativas en sus paradigmas educativos sobre todo cuando se

atreven a sobrepasar los límites, a romper las rupturas de lo esperado, de hábitos y

costumbres tan arraigadas que impiden una verdadera metamorfosis de la práctica

académica. Es decir que el cambio se percibe en el Ser, en el Hacer y en el Saber del

trabajo de los profesores. Estas experiencias son las que le dan significado al quehacer

docente. En esta línea,  Stelter (2000: 64) describe que el significado es creado a través

del involucramiento en y la acción en relación con el mundo.

7.2. Los cambios en el trabajo académico
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La riqueza del enfoque fenomenológico (Giorgi, 1999; Rae Heath, 2000) de la

investigación llevo a identificar los cambios  significativos en la vida de los sujetos

relacionados con su trabajo académico y la tecnología. Es el trabajo en sí mismo lo que

le da sentido a su ser y función docente y a las experiencias de cambio en el quehacer

académico desde la tecnología.

7.2.1. Los cambios de los últimos años en el trabajo académico de lo profesores

Las transformaciones cambios más significativas que reportan los sujetos de

investigación se pueden presentar en lo siguiente:

a) En los paradigmas educativos. Procesos de enseñanza- aprendizaje centrados en

las necesidades e intereses de los alumnos (con iniciativa) a través de adecuadas

situaciones de aprendizaje. Esto lleva a cambios en la  manera de percibir el

trabajo académico: de la educación masiva a la educación personalizada.

“.... he cambiado mis nociones de la educación y la lógica de las acciones de mi

práctica,  la participación activa del alumno en los procesos de enseñanza-

aprendizaje” (Carlos, Institución Amarilla).

b) Incorporación de las innovaciones tecnología como recurso, herramienta y

vehículo para las mediaciones de los procesos de enseñanza- aprendizaje. Estas

son parte del trabajo diario, por ejemplo el uso del correo electrónico como un

medio de interacción y comunicación con los alumnos.

c) En las condiciones de trabajo. La manera de ejercer el trabajo académico: mayor

utilización de los medios electrónicos. Posibilidad de impartir cursos distintos de

un semestre a otro, visualizar las necesidades del medio laboral y de la realidad

social mexicana, la combinación del trabajo administrativo con el docente. Así

como buscar desarrollar mayores habilidades y conocimientos por medio de una

capacitación constante y la oportunidad de estudiar en el extranjero. “... he
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cambiado de ser un profesor presencial a ser un profesor virtual”  (Manuel,

Institución Azul)

d) La satisfacción personal por diversas circunstancias: Trabajo interesante y

enriquecedor, aumento en la producción académica, el gusto por el trabajo en sí

mismo, mayor aprendizaje que en los últimos 16 años.  “....Para empezar que mi

trabajo como docente me ha gustado. Se han rebasado los limites impuestos”

(Francisco, Institución Amarilla).

e) En la realización misma del trabajo. Uso del pensamiento creativo, una

orientación a forzar más los criterios de selección y clasificación de la

información. Variaciones en el tipo y cantidad de información que se transmite a

los alumnos; se selecciona la información y se presenta lo más relevante. Se

trabaja bajo el  diseño instruccional, y otras aplicaciones de técnicas didácticas

apoyadas con tecnología. Desarrollo de mapas conceptuales. Pensar a largo y

corto plazo. Los cursos se planean en base a resultados, con mayor flexibilidad

en el manejo del tiempo y el espacio. Cambios en las formas de evaluación. Ver

Anexo H: Rutinas de trabajo de los profesores investigados.  “...Creo que poco a

poco he ido cambiando de pensar que mi trabajo como profesor era ‘enseñar a

los alumnos’ a pensar mi trabajo como profesor como un ‘administrador del

conocimiento’....” (Víctor, Institución Amarilla).

   “... El profesor deja de ser el criterio de verdad y este se centra en

argumentaciones y método científico. Este cambio es radical y probablemente se

podría generalizar a toda práctica educativa en la que los alumnos tienen acceso

a la información de la red -incluyo, obviamente, la especializada-” (Héctor,

Institución Azul).

f) El estilo docente: Un profesor que piensa y vive en el contexto de la educación

en línea, mayor conciencia  de que debe cambiar la forma de dar clase a mayor
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tiempo para la investigación y autoaprendizaje del alumno.  “....Una conciencia

cada vez mas clara de que la forma de impartir clases debe cambiar a un menor

tiempo de aula ...” (Nora, Institución Azul). Pensar más en contextos de acción

situados, intuir, más crítico, selectivo, atención a las necesidades de los alumnos,

ser más ordenado, congruente, crítico y selectivo, cambios de “enseñar a los

alumnos” a ser un administrador del conocimiento. Mayor  diálogo.

“...El Internet y la información me han permitido cambiar la metodología de

trabajo de mis cursos y creo que ha sido para bien” (Víctor, Institución Amarilla)

El trabajar con tecnología  ha llevado a los profesores investigados a

experimentar nuevas formas de operar, innovar, crear y  enfrentar nuevos retos. Todo

eso los sitúa a la vez, en un constante autoaprendizaje y a saber compartir sus

experiencias, al estar incorporando elementos nuevos a su quehacer docente tales como:

Nuevos materiales, un nuevo diseño del curso, la aplicación de nuevas situaciones de

aprendizaje, nuevas actividades de aprendizaje ( los foros electrónicos), nueva

metodología para incursionar en los cursos (proyectos, problemas, simuladores) y lograr

la participación e involucramiento de los alumnos para un mayor aprendizaje y cambio

de sus actitudes.

7.2.2 El trabajo en línea y en aula

Los sujetos  cuando hablan de su trabajo en línea y en aula, lo describen desde su

experiencia en cambios significativos,y por otra parte lo que les es importante mantener

de su práctica académica.  Ver Anexo G: Comparación entre la enseñanza en línea y la

enseñanza tradicional presencial.

a) Lo que no cambia en los procesos en línea y en aula

• Los procesos cognitivos son los mismos con  o sin tecnología. Al igual que el

proceso de socialización y difusión del conocimiento.
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“...Todo lo "tradicional" del aprendizaje sigue siendo altamente relevante... los

procesos cognitivos son los mismos con tecnología o sin ella... pero la productividad

de nuestro trabajo, la calidad del mismo se multiplica exponencialmente con la

tecnología...” (Héctor, Institución Azul).

• La persona en sí misma. El profesor se refleja tal como es tanto cuando imparte

cursos en línea como cuando da clases presenciales.

• El papel del profesor como mentor en su labor para afectar y moldear las

actitudes, hábitos y sentimientos de los otros – los alumnos. El profesor

transmite su saber al alumno; maneja información, diseña actividades de

aprendizaje y evalúa  para buscar desarrollar habilidades e influir en los otros.

b) La comunicación  e interacción en línea

•  Se pasa de la comunicación oral a la escrita, lo cual se considera uno de los

cambios más relevantes. Se da una dependencia del mensaje escrito (fluidez,

claridad, rapidez, brevedad...), en donde todo el potencial de la palabra escrita se

manifiesta en la enseñanza en línea.   “....Yo creo que el cambio es dramático...

Pasamos de la comunicación oral a la  comunicación escrita.  De tajo hemos

separado el poder de la sonrisa, de la ironía en el tono en que se dicen las cosas,

de la duda reflejada en las facciones, de la retroalimentación inmediata...”

(Héctor, Institución Azul).

• La construcción del conocimiento a través de favorecer la reflexión,

reconsideración de ideas, y repensar por la asincronidad de la comunicación. Se

desarrollan habilidades para la elaboración y construcción de mensajes para

públicos muy diversos.

• Los tiempos de respuesta son importantes para satisfacer las necesidades de

relación. La  interacción en línea se ve favorecida por la variedad y amplitud de

los recursos que ofrece la tecnología (software educativo).
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d) Comunicación en el aula

• Retroalimentación inmediata

• Interacción cara a cara y directo

• La posibilidad de la combinación del trabajo presencial y en línea

• La importancia de la expresión oral

e) Nuevas formas de hacer educación tanto en línea como en aula

• Exploración de diversas modalidades educativas. La tarea docente se hace más

compleja ante la gama de posibilidades que ofrece la tecnología a la educación.

Cambios en los  tiempos y ritmos de trabajo; mayor participación – actividad de

los alumnos, menos exposición del maestro.

• El profesor trabaja desde el rol de facilitador para actuar en relación con el

alumno y el objeto de estudio de tal manera que propicie el aprendizaje efectivo,

es decir que el alumno sabe dar cuenta de lo que se hace y como se hace. El

profesor promueve  procesos de indagación y experimentación de acuerdo a los

ritmos y profundidades propias a la de los estudiantes.

• Trabajar bajo una nueva ecología educativa: Relaciones e interacciones, nuevos

roles tanto de alumnos y maestros.  Democratización en el salón de clases:

Maestro y alumno se convierten en administradores del conocimiento. “...La

transición se da, cuando el profesor cae en la cuenta de que existen otros roles y

los asume dentro de una nueva ecología educativa, esto es dentro de un nuevo

sistema de relaciones e interacciones y afectaciones donde el profesor y los

alumnos asumen un nuevo rol. El profesor no es quien enseña, el alumno no es

el único que aprende...” (Carlos, Institución Amarilla).

• Nuevos espacios virtuales: Espacio físico, espacial y temporal en la distancia;

Social en donde se actualizan presencias distintas y; en el Simbólico, cambia la

figura del maestro como el único referente para la información y construcción de
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saberes y conocimientos. Son espacios que facilitan la creación de  situaciones

reales y/o simuladas las cuales facilitan los procesos de aprendizaje. Como

ejemplo se tiene la aplicación de los foros electrónicos para propiciar una mayor

interacción entre los estudiantes y socialización de sus opiniones sobre lecturas

y/o temas asignados. En esta actividad el profesor organiza la conversación, y

define las pautas para generar la reflexión colectiva, ampliando esos espacios

espaciales, sociales y simbólicos, a los que se hace referencia. Sin embargo, no

siempre las mediaciones tecnológicas facilitan la comunicación  por ejemplo los

Foros virtuales, hay momentos que si funcionan muy bien y otras no,

dependiendo de cómo se apliquen.

“...Creo que la TI y las posibilidades del trabajo en línea que éstas aportan deben

ser vistas como toda tecnología: como una herramienta que potencia las

posibilidades de los humanos y no como un fin en sí mismas....” (Víctor,

Institución Amarilla).

f) Las dificultades tanto en el trabajo en línea como en aula. Los profesores expresan

que la mayor dificultad se encuentra en la confiabilidad, seriedad de los estudios, es

decir la manera en cómo los alumnos y maestros enfrentan la tarea de enseñar y

estudiar. Esto lo complementa el problema de la evaluación como una de las tareas

académicas significativas que permite dar cuenta de los niveles de aprendizaje de los

alumnos.

7.2.3. Algunos requisitos para el cambio presencial a virtual

a) En relación con los profesores

• Conocimiento y capacitación de las herramientas y recursos que ofrece la

tecnología. Se requiere que los profesores evolucionen para potenciar las

posibilidades de aprendizaje  y provocar el cambio en su práctica académica.
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• El apoyo del grupo (otros profesores) y la socialización de las experiencias en las

aplicaciones y usos de la herramienta. La sinergia de grupo es un factor

importante para los procesos de socialización y difusión de las experiencias en el

trabajo virtual.  Ante la novedad se requiere recuperar las experiencias y

socializarlas para generar un aprendizaje organizacional, grupal y personal.

• Experiencia previa como alumno virtual. La importancia de la vivencia y

experiencia en el uso y manejo de los recursos y herramientas de la tecnología

de información y comunicación para que sean aplicadas y lograr las

innovaciones deseadas.

• Profesores entusiastas, creativos, innovadores y con iniciativas

b) En relación con lo que debe mantenerse de la enseñanza en aula

• Todas las formas efectivas de aprendizaje que se han manejado desde siempre

y con la apertura para hacer aplicaciones en situaciones reales tales como:

Casos, proyectos, trabajo colaborativo, la investigación, desarrollo de

habilidades de pensamiento, toma de decisiones y solución de problemas,

etc.

• La asesoría personal e interacción. El  profesor deberá destinar tiempo para

dar apoyo, asesoría y seguimiento a las actividades programadas en un curso,

así como estar al tanto de las necesidades y ritmos de cada estudiante. A la

vez es importante tener presente los mecanismos para la  interacción y la

comunicación constante con el alumnos ya sea a través de los medios

electrónicos y/o la posibilidad del manejo de las sesiones cara a cara para

cerrar procesos y compartir información.

c) En relación con el modelo educativo

• Congruencia entre el paradigma educativo y los sistemas de enseñanza
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• La flexibilidad del currículum para un diseño instruccional adecuado con: El

contenido, los objetivos, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes,

los recursos y el papel y rol del maestro y alumno.

7.2.4.  Evidencias de cambios en la práctica académica

En el siguiente apartado se describen algunas de las actividades que desarrollan los

profesores investigados, mismas que les ha representado mejores prácticas académicas,

las cuales se reflejan en los aprendizajes de los alumnos y mayor satisfacción en su

trabajo como docente.

Se presentan tres experiencias mencionadas por los profesores.

a) Curso basado en  Problemas.

Metodología de enseñanza.  El profesor presenta el problema, los alumnos en clase

de manera individual tratan de resolverlo, posteriormente en equipos se hace una

reflexión colectiva y planteamiento de soluciones, mismos que se exponen al final de la

clase. En esta construcción colectiva se definen los puntos a seguir investigando. Una

siguiente sesión se ponen en común las indagaciones y resultados de la investigación, en

equipo se presentan nuevas soluciones al problema planteado. Estas soluciones se llevan

a la práctica ya sea en laboratorio y/o situaciones reales. De esta experiencia de

aplicación pueden surgir nuevos problemas e inicia otro ciclo.  Un punto a destacar es el

uso del Problema como disparador del proceso de aprendizaje  (búsqueda, selección,

análisis y reflexión de información, para finalmente aplicarla y evaluar resultados). Al

final del semestre se desarrolla un proyecto final integrador como producto del trabajo

desarrollado durante el semestre. El proyecto final permite cerrar un proceso basado en

los problemas planteados durante el semestre.

Paradigma educativo. La construcción de conocimiento de acuerdo a problemas reales.

El aprendizaje a través de la experiencia.

Condiciones de trabajo. Trabajo presencial, virtual y en laboratorio.
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Rol del Profesor. Facilitador y mediador de los procesos docentes.

Rol del alumno. Interactivo, participativo, trabajo individual y grupal.

Apoyos. Usos y aplicación de una plataforma tecnológica. Todo el curso esta en línea.

Foros virtuales, correo electrónico y presentaciones electrónicas.

b) Curso Basado en Proyectos

Metodología de enseñanza. Definición de un proyecto inicial, lecturas, discusiones e

investigación, presentación de los resultados. Cada sesión se prepara un material de

discusión y se van buscando las aplicaciones al proyecto planteado. Se define un plan de

trabajo inicial para que el alumno se organice y defina sus tiempos. Discusiones

virtuales y presenciales. Se impulsa el trabajo individual y grupal colaborativo.

Paradigma educativo. Buscar el mayor involucramiento de los alumnos a través de la

puesta en práctica de situaciones reales. Propiciar la creatividad, iniciativa, la auto

reflexión y autocrítica de los alumnos

Condiciones de trabajo. Trabajo presencial, virtual y en laboratorio.

Rol del Profesor. Facilitador y mediador de los procesos. Asesoría directa y personal

Rol del alumno. Mayor involucramiento, interactivo, participativo, trabajo individual y

grupal.

Apoyos. Usos y aplicaciones de la plataforma tecnológica, la creación de la página de la

materia, lo cual facilita el acceso a todos los materiales y recursos del curso. Correo

electrónico.

c) Hacía una pedagogía de la esperanza

Metodología de enseñanza: Trabajo previo del profesor: Quién necesita ser educado?

¿Cómo viven y cuáles son las situaciones de vida?. Identificar: la necesidad de

intervención, y/o situación a transformar. De acuerdo a lo anterior se hace un desarrollo

y planeación de las actividades para iniciar un proceso de educar en la esperanza.
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Paradigma educativo: Basados en la experiencia de Paulo Friere y  los valores

evangélicos. Se busca comprender el acto de la espera y la esperanza de vida del ser

humano en situaciones desfavorables. Y quizás la tecnología puede ayudar y/o para

lograr estos propósitos.

Condiciones de trabajo. Trabajo presencial, virtual y en laboratorio.

Rol del Profesor. Facilitador y mediador de los procesos de aprendizaje. Actitud de

apertura y congruencia con su pensar y actuar .Se requiere de una postura congruente

que refleje su compromiso de vida.

Rol del alumno. Interactivo, participativo, trabajo individual y grupal.

Apoyos. Usos y aplicaciones de plataformas tecnológicas para hacer llegar la

información, mayor acceso a comunidades desfavorecidas y lejanas. Desarrollo de

materiales y aplicaciones de acuerdo a las necesidades de las comunidades.

7.3. Reflexiones y preocupaciones de los docentes

Ante los cambios  y nuevos  retos  que los profesores investigados experimentan

a lo largo de su vida como docentes aparecen reflexiones y sobre todo algunas

preocupaciones que en algunos momentos pareciera que se quedan en su  experiencia y

que no son escuchadas y/o compartidas por las autoridades universitarias. Aspectos

muestran como el profesor es uno de los actores primordiales en los procesos

educativos, es la persona que tiene el contacto directo con las necesidades, deseos y

demandas de los estudiantes por una parte. Por otra parte es él/ ella, es quien esta en

contacto con el campo del conocimiento (avances, necesidades de desarrollo de nuevos

conocimientos) y nuevas metodología. Esto los lleva a desarrollar habilidades para

responder de manera activa y proactiva ante los cambios del medio ambiente tanto

externos como internos.

Los profesores investigados expresan lo siguiente:



179

a) La necesidad de encontrar un equilibrio y combinación  de actividades entre

el trabajo en línea y el trabajo presencial.   “....Creo que es prioritario

encontrar una nueva combinación de actividades para la docencia que no

necesariamente signifique el centrarse mucho en el trabajo en línea o en el

trabajo en el aula” (Alejando, Institución Azul).

b) Se requiere de una nueva cultura de trabajo  y cambios en los paradigmas

educativos. Necesidad de mayor conciencia en los profesores sobre su propia

práctica educativa que propicie en el alumno mayor responsabilidad y

cumplimiento de las normas y programa de trabajo de los cursos, entre

muchas otros cambios.

c) Mayor conciencia en los  tomadores de decisiones de la institución educativa

para incorporar la tecnología a todos y a diferentes niveles.  Tomar en cuenta

las  políticas de disciplina y control. La necesidad de equilibrar cargas y

asignaciones de trabajo en los profesores. La falta de recursos para el logro

los objetivos de los cursos. No siempre se cuentan con todos los recursos, ya

sea un salón adecuado, y/o una computadora.

d) La necesidad de desarrollar habilidades docentes (planeación, didáctica,

planeación de los cursos, uso y aplicaciones de herramientas tecnológicas).

Así como diseñar nuevos sistemas de evaluación y retroalimentación de los

procesos de enseñanza – aprendizaje.

e) Los alcances, limitaciones y algunos peligros de la tecnología y la manera en

como se utiliza, por parte de los profesores, los alumnos y las instituciones.

Se requiere de tomar en cuenta las resistencias tanto en profesores como

alumnos ante las innovaciones, todavía se identifica a muchos profesores

tradicionales, temerosos e indiferentes con grandes resistencias a los

cambios e innovaciones.
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f) La necesidad de trabajar en valores y la ética profesional. Se requiere de

profundizar en valores como la genuidad, la congruencia, la honestidad, el

respeto, la responsabilidad y una claridad de la ética de las profesiones tanto

en los alumnos como en los profesores. La nueva modalidad educativa  en

línea se basa en supuestos diferentes que tienen que ver con la propia

estructura de valores tanto de los profesores como de los alumnos. La

pregunta aquí planteada es ¿Los profesores creemos en la capacidad de los

alumnos y en su responsabilidad para apropiarse de sus procesos de

aprendiza? ¿Los profesores tienen esa confianza para guía, facilitar y

moderar un conocimiento o siguen manteniendo el supuesto de la necesidad

del control para propiciar el aprendizaje en los alumnos?

g) El cuidado del aspecto humano, la  despersonalización que se puede dar por

el contacto mediado por la computadora. El cual no despersonaliza, sino por

el contrario se debe tener más atención a las necesidades de cada persona  y

al cuidado en el manejo de como se establecen las relaciones (maestro,

alumno, conocimiento)  como parte de la esencia del trabajo académico . Se

debe tener presente que la tecnología es creada y manejada por el ser

humano.

h) La trascendencia de la educación. La conciencia plena que tienen los

profesores sobre el trabajo mismo que están desarrollando y las

implicaciones que tiene su labor no solo con sus alumnos sino con sus

colegas, con la institución y con las comunidades a las cuales se da y ofrece

los servicios.

i) Las rutinas de trabajo. El cuidar no caer en los estándares, las rutinas, los

pasos, las guías, mismas que llevarían al trabajo rutinario y no habría

ninguna diferencia con la enseñanza tradicional bancaria centrada en la
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transmisión de la información. Esto sería también un riesgo en el uso de la

tecnología de información y comunicación en la educación.

“...Como última reflexión diría que esto de la TIC no las podemos dejar ir. El proceso

de informatización es irreversible, como lo fue la entrada de la televisión. En aquel

entonces nos hicieron creer que la TV era mala y había que sacarla de nuestras casas”

(Víctor, Institución Amarilla)

 En los comentarios expresados por los profesores de ambas instituciones se

muestran  los diferentes momentos en los que se encuentran  y las condiciones en las

cuales están operando. Se destaca la importancia de la tecnología como un recurso y

herramienta que apoya  tanto a los profesores y como a los alumnos para lograr mejores

procesos de enseñanza- aprendizaje y la importancia de tener un buen equilibrio entre la

tecnología y todos los recursos personales con los que cuenta el docente para lograr

verdaderos procesos  educativos. Se presentan las resistencias tanto en alumnos y en

maestros como un proceso natural en la vida de las personas y las organizaciones. Es

importante destacar la necesidad de los profesores por aprender a utilizar  mejor los

recursos tecnológicos  para propiciar ambientes de aprendizaje innovadores y que sean

verdaderos procesos de desarrollo y crecimiento tanto en lo profesional como en lo

personal. Por otra parta también esta presente la preocupación ante el riesgo de la

estandarización, la masificación y la poca flexibilidad que se le pueda dar a la actividad

en línea.  La interpretación que se hace ante estas inquietudes es la conciencia que existe

en sobre su tarea, del cuidado al alumno y de la trascendencia que tiene la educación en

la formación de personas que pueden enfrentar con recursos propios los grandes retos

del mercado laboral. A la vez, los directivos de las instituciones educativas deberán

estar más concientes de las implicaciones y riesgos al no establecer un equilibrio

adecuado entre la enseñanza mediada por la tecnología y  cara a cara.
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Conclusiones

En el capítulo se reconoce la riqueza que ofrece la tecnología para provocar

cambios en el trabajo académico tanto en la enseñanza en línea como en aula. Lo sujetos

de investigación ponen de manifiesto las innovaciones por descubrir y los retos que

enfrentan  por su propia iniciativa e interés. La institución educativa pone los medios y

recursos pero ellos son los que deciden como aplicarlos. Se puede dar el caso de estar

aplicando los recursos pero mantiene su propio estilo tradicional sin una verdadera

transformación en lo que hace y cómo lo hace, se convierte en un docente tradicional

que hace uso la herramienta o se da el caso de la persona que aprende y  toma más

conciencia de su quehacer académico, aplica y usa la tecnología generar y apoyar las

alteraciones primero en su hacer para después poder incidir en cambios más profundos

relacionados con su ser y saber académico. De acuerdo con Fullan (2000) el cambio es

una actitud en dónde el maestro le encuentra significado a lo que está haciendo y esto es

lo que se encontró en los casos de los sujetos investigados. Todos tienen una actitud

positiva ante el cambio y a sus expectativas para provocarlos.

Por lo tanto, la interpretación que se hace a estas experiencias con el uso y

aplicación de la tecnología de información y comunicación, de los sujetos es que se

encuentran en un proceso de transición ante la enseñanza en el aula y en línea.Tienen

conciencia profunda de su práctica académica, cuentan con la actitud abierta al

aprendizaje y a las nuevas formas de ejercer la docencia  y propiciar reformas en su Ser,

Hacer y Saber,  lo cual provocará cambios significativos en la naturaleza del trabajo

académico a futuro. Desde esta perspectiva se considera que si se están presentado

cambios significativos en el quehacer académico, desde los actores mismo del cambio.
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Para Víctor Frankl (1987)  la búsqueda de sentido del hombre es una fuerza

primaria en su vida  y no una racionalización de una fuerza instintiva. Este sentido

(significado) es único y específico, es decir que puede y debe ser llenado por sólo uno

mismo. Sólo de esta manera adquiere significado, lo cual satisface la  propio voluntad

/deseo de sentido que necesita el ser humano (Frankl, 1987).

Los profesores le encuentran sentido a su actividad por lo que hacen y por la

identidad que tienen con su profesión, lo cual los hace sentirse muy satisfechos de lo que

hacen y cómo lo hacen. Además de tener una conciencia clara de las ventajas y

desventajas  de la tecnología en la educación y en especial en la enseñanza en línea. Por lo

que lleva a una actitud de apertura y aprendizaje para mejorar los modelos educativos y

las prácticas académicas.
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CONCLUSIONES

 RESPUESTA A LA PREGUNTA

Le dijo el río al buscador:
 “¿Crees realmente que hay que inquietarse por la iluminación?

Por muchas vueltas que dé, yo siempre estoy rumbo a mi origen.”
Anthony de Mello

En el presente capítulo se retoma la  pregunta de investigación sobre la

identificación de los cambios en las condiciones del trabajo académico en línea y cómo

afectan estos en su naturaleza misma. Los resultados obtenidos llevan a la conclusión de

que si hay cambios importantes, los cuales se ven afectados por las actividades

académicas y el significado que el profesor le da a la experiencia en línea y en aula

apoyado con recursos tecnológicos.

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación.

8.1. La naturaleza del trabajo académico: ¿Qué cambia?

En primer lugar se identificaron tres factores que forman parte del quehacer

académico,  mismos que facilitan el análisis para evaluar los cambios en su naturaleza.

1. El significado. Es lo que los profesores identifican como la esencia de la actividad

docente y el sentido que le dan a su Ser y Saber como Maestros.

2. Las características. Son las  diversas descripciones  y especificaciones de las

actividades académicas en línea y en aula. Se relacionan con el Hacer de los

profesores.



3. Las condiciones. Se refieren a los recursos, el  contexto y  situaciones  en las que

operan y se  desarrollan. También se relacionan con  el Cómo Hacer y Qué Saber de

como académicos.

El siguiente diagrama muestra estas dimensiones de análisis de las variables de

la naturaleza del trabajo en línea y/o en aula. La tecnología de información se ve como

una herramienta y medio que está afectando las condiciones de desempeño del profesor.

Diagrama 1

Elementos de la Naturaleza del trabajo

 

        Condiciones de
trabajo

En línea y en aula

       Características
del trabajo académico

en línea y en aula

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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En segundo lugar se presentan dos diagramas que facilitan la identificación de

las variables que están afectando la Naturaleza del Trabajo Académico tanto en línea

como en aula.

En el diagrama 2,  se muestra los principales factores que se presentan en el

trabajo académico.  En el primer nivel se establece la relación entre el profesor, su

experiencia y la institución educativa como factores que afectan la tarea (P, I, T). En el

siguiente nivel aparecen los elementos claves de la naturaleza misma: Los alumnos, el

maestro y el conocimiento, que traducidos a la operación se entienden como: Los

significados y/o propósitos académicos, las actividades y las características propias de la

operación en línea y en aula, así como las condiciones bajo las cuales se desempeña y

desarrolla.

 La tecnología de información se integra  como un factor que apoya a  profesores

y alumnos.  La variable de cambio se presenta al momento de incorporar la tecnología

como herramienta  y apoyo a las tareas académicas, la cual provoca  la innovación en

las condiciones y  características del trabajo académico.  El resultado de todo este

proceso se ve reflejado en el servicio educativo que se da a la sociedad.

En el diagrama 3,  se muestran las variables que están afectando la naturaleza

misma de la tarea,  y a la vez se identifica los factores que inciden en la manera en como

se desarrolla. En el primer nivel se identifican las variables que tienen relación directa

con la persona del Profesor (P): Su experiencia, el significado que le da al cambio y su

creencias sobre la docencia y la tecnología; Las variables que tienen relación con la

Institución (I) : Las condiciones laborales y el contexto de la institución que se ve

reflejada en sus sistemas y modelos educativos; Y la variable del trabajo en sí mismo

(T): las características de la actividad en línea y la tecnología .
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Como variables independientes se muestran la tecnología y el contexto

institucional pero que a la vez tienen conexiones directas con todas las variables. Las

líneas de conexión muestran la importancia de la relación y el nivel de afectación en las

características de la función, así como las condiciones bajo las cuales se desempeña el

docente.  La figura del profesor se ve como alguien que  innova, que desarrolla y que se

enfrenta a retos y desafíos al momento que ejerce su práctica académica. Por lo tanto, la

satisfacción y desempeño del profesor depende del impacto que tenga su práctica en los

aprendizajes significativos de los alumnos.  Es decir, que la esencia misma del trabajo

académico se refleja en la manera en cómo el profesor “influye en los otros” a través de

los procesos educativos y dependerá a la vez en la manera en como vive su Ser Maestro

en un ambiente que no es estático sino que busca provocar y realizar el cambio, como

parte de la utopía que se vive en la profesión académica.
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Diagrama 2
El Trabajo académico: Los factores y los cambios

EL TRABAJO
ACADÉMICO

[T]
La naturaleza del

mismo

EL PROFESOR Y SU
EXPERIENCIA
ACADÉMICA

[P]
La persona en sí misma

LA INSTITUCIÓN
ACADÉMICA

[I]
Su cultura y su contexto

TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION: USOS Y
APLICACIONES EN LA EDUCACION

EL CAMBIO COMO VARIABLE DE INNOVACIÓN Y
RENOVACIÓN

LOS  /AS
ALUMNOS /AS

                EL
CONOCIMIENTO

LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y LA
COMUNIDAD

EN  BUSCA DEL BIEN SOCIAL

En Aula
En Línea
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SIGNIFICADO
SOBRE EL
CAMBIO   [P]

CONDICIONES
TIC  [I]

CARACTERÍSTICAS
EN LÍNEA [T]

Diagrama 3
Dimensiones para el análisis sobre los cambios académicos en línea

EXPERIENCIAS EN
LÍNEA Y SEMI-

PRESENCIAL [P]

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL QUEHACER

ACADÉMICO Y LA
TECNOLOGÍA

[P, T, I]

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LA NATURALEZA DEL
TRABAJO ACADÉMICO Y

EL CAMBIO

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Profesor
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Lo anterior lleva a concluir que:

a) No hay cambios significativos en la esencia del trabajo académico. Los procesos

cognitivos son los mismos. El proceso educativo sigue siendo el mismo donde

intervienen el maestro, los alumnos, y el conocimiento. A la vez es importante

identificar que la variable tecnología aparece exclusivamente como un medio, una

herramienta que ayuda en el ejercicio de la profesión pero que no tiene ninguna

incidencia en la definición de uno de los elementos esenciales de la naturaleza

misma del trabajo académico que son los procesos cognitivos de transferencia,

asimilación y construcción del conocimiento.

b) Sí hay cambios en las características y actividades que  desarrollan los profesores

cuando operan en línea y a la vez varian las actividades de aula cuando se hace

aplicación de tecnología de información y comunicación. Los cambios más

importantes se dan en:

• La comunicación centrada en el mensaje escrito

• El rol del profesor como facilitador de procesos de aprendizaje, como un

mediador y excelente comunicador.

• Y en el rol del alumno más activo, dónde se hace responsable y dueño de su

proceso de aprendizaje.

c) Si hay cambios importantes en las condiciones laborales especialmente en el

trabajo en línea. Los cambios más importantes  son:

♦ Tiempo y espacio. La comunicación asincrónica con el estudiante, se establece

la relación e interacción desde lugares diferentes (Campus, casa, oficina,

bibliotecas, etc.). Ritmos de acuerdo a las necesidades de maestros-alumnos.
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♦ La mediaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son  de

los cambios más importantes. Es una herramienta de andamiaje determinante

para  dichos procesos.

♦ El uso de Internet. Como uno de los recursos más importantes para el manejo

de información.

♦ Rutinas de trabajo. El correo electrónico es una de las actividades cotidianas,

así como los foros virtuales. Son los instrumentos de contacto con el

estudiante que facilitan la interacción y comunicación tanto de manera

asincrónica como sincrónica. Para establecer una buena comunicación

sincrónica entre maestro-alumno, solo se ponen de acuerdos para  llevar a cabo

la conversación. Lo anterior son parte de las  actividades cotidianas de los

profesores. En consecuencia la mayoría de su tiempo laboral es enfrente de

una computadora. Ver Anexo H.

• Las implicaciones de estos cambios en las condiciones laborales de los

profesores como mencionan Aït-El- Hadj (1990) llevan a replantear la manera

en cómo se opera. En el caso de la investigación, los profesores sí reportan que

hay cambios en su quehacer, ahora  hacen mayor uso de abstracciones y

conceptualizaciones relacionadas con la selección, acopio y análisis de

información. Como ejemplo uno de los profesores menciona que el uso de la

tecnología de información lo ha llevado a la realizar mapas conceptuales,

mismos que integra a las actividades de aprendizaje de sus alumnos. Este

aspecto lo describe Zuboff (1998)  en el sentido de las implicaciones de la

tecnología de información para desatar procesos nuevos que son tangibles en

las acciones de los sujetos. Lo que se encontró en la investigación es como los

profesores al hacer mayor uso de la tecnología de información y comunicación
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los lleva a desarrollar una visión más holística, la cual les facilita su práctica y

la integran al diseño de sus cursos y en general en las actividades de

aprendizaje planeadas. Se dan procesos de metacognición para elaborar mapas

conceptuales  y esquemas sistémicos, como ejemplo.

Por otra parte, es importante destacar que los cambios más significativos

encontrados en la investigación son los relacionados con la manera en cómo los

profesores se dan cuenta de los cambios en su práctica docente, los cuales los

relacionan directamente con la tecnología.  Esta es el medio que facilita, impulsa y

provoca cambios especialmente en:

♦ Los niveles de conciencia de los profesores sobre su quehacer.

♦ Sus paradigmas educativos. Las creencias y  actitudes ante la educación, la

docencia, la tecnología, los alumnos, y la institución.

♦ Sus roles y  perfiles. Se requieren de otras habilidades y conocimientos

♦ En general en su práctica académica. Hay cambios significativos, su práctica

académica se plantea como un reto constante para adaptarse a las demandas de

los estudiantes, de su materia, de la institución y a las propias necesidades e

inquietudes. En su desempeño, se sienten más productivos y creativos para

innovar.

También, se encontró que los profesores viven una transición entre ser

profesores ‘virtuales’ y profesores ‘presenciales’. El / la profesor/ a es la misma

persona ya sea dando clases en aula y/o en línea. El profesor aprende a desarrollar su

capacidad de adaptación para moverse de lo tradicional a la ‘modernidad de lo

virtual’. Lo cual lleva a la concepción de un nuevo perfil del ‘maestro actual’. Todo

esto depende del grado de uso y aplicación de los recursos de la tecnología de

información y comunicación en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
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Diagrama 4

Aplicación de los recursos.

La mayoría de los resultados de la investigación están fundamentados en lo

que otros autores (Zuboff, 1988; Ait-El-Hadj, 1990; Cabero, 200;  McVay Lynchm

2002; Carnoy, 1997; Dench, 1997) han encontrado en relación a las implicaciones de

la tecnología. Sin embargo, el hallazgo más importante de la investigación no está en

las similitudes con la literatura. Por el contrario, se considera que el aporte más

importante de la investigación está en la recuperación de las experiencias de los

profesores cuando trabajan en línea y en el proceso de dar cuenta de sus propios

cambios.  Los resultados del estudio abonan al campo del conocimiento del cambio

educativo.

Los autores como Fullan ( 1997; 2001,  Martin (1999), Didou (1999),  Beer &

et al (1990), entre otros, mencionan que se requieren cambios significativos en las

instituciones, en su personal académico, pero el reto ha sido en como lograrlo aun

Los cambios en el trabajo en aula y en línea dependen
del grado de aplicación y uso de  recursos.

La enseñanza en línea tiene un énfasis en las
mediaciones tecnológicas.

Las mediciaciones de la enseñanza en aula se dan
cara a cara

En los dos modelos se hace uso de tecnología

NATURALEZA
DEL TRABAJO
ACADÉMICO

EN LÍNEA EN AULA
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cuando se establecen todas las condiciones para el cambio. A través de la

recuperación de las experiencias  de los sujetos se identificaron los procesos de

cambio por los que están pasando, mismos que representan el aporte más significativo

de la investigación, como se pudo obsercar en el  capítulo VII.  Por lo tanto hay un

valor agregado muy importante en el uso y aplicación  de la tecnología de

información al trabajo académico. Este valor es el recurso de mediación para el

reaprendizaje y reconceptualización del trabajo académico, es decir que facilita e

influye para desatar cambios en el Hacer, Saber y Ser del Maestro.

8.2. Hacia un nuevo perfil del profesor de educación superior

De acuerdo con los resultados se llega  a la conclusión de que hoy en día los

profesores se enfrentan a una nueva dinámica de trabajo donde la innovación va

marcando pautas para desarrollar cambios en las prácticas académicas. Esto lleva a la

necesidad de contar con profesores con perfiles muy similares tanto para el trabajo en

línea como en aula.  Actualmente, los  docentes no solo necesitan conocer, usar y

aplicar la tecnología sino que requieren de una nueva  actitud, y  paradigmas

educativos centrados en el estudiante, sus procesos de aprendizaje. Así como

identificar las  necesidades del medio y la comunidad. Ver Diagrama 5. Continuum

sobre las condiciones de trabajo de los profesores.

Diagrama 5.

Continuum sobre las condiciones de trabajo de los profesores.

Profesor Virtual                         Profesor actual               Profesor tradicional/
                                                                                                  Presencial

Mayor uso y aplicación
de los recursos

Menor uso y
aplicación de los
recursos
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8.2.1. El deber ser de los  profesores en línea y en aula de hoy en día

A continuación se describe parte de los perfiles deseado para un profesor

virtual y presencial, en los cuales se identifican las sutilizas entre las similitudes y

diferencias que debe cubrir los profesores de acuerdo con el modelo educativo.

PROFESOR EN LÍNEA PROFESOR EN AULA

ACTITUDES ACTITUDES

• Abierto a la constante actualización

• Flexibilidad de pensamiento

• Conciencia de su práctica educativa y

su ser maestro

• Conciencia sobre el reto de formar

profesionales para un nuevo milenio

• Creativo

• Buscar la innovación de los procesos

educativos

• Positivo

• Vocación, compromiso social y

espíritu de servicio

• Abierto al cambio y saber provocar

cambios con conocimiento de la

realidad mundial.

• Humilde ( no es el único poseedor del

conocimiento)

• Disposición y apertura en el manejo

de los tiempo

• Adaptarse a nuevas condiciones de

trabajo. Habituarse a la ‘virtualidad’

• Valores: Responsable, confianza, y

respeto.

• Autoaprendizaje

• Abierto a la constante actualización

• Conciencia de su práctica educativa y

su ser maestro

• Conciencia sobre el reto de formar

profesionales para un nuevo milenio

• Creativo

• Buscar la innovación de los procesos

educativos

• Positivo

• Vocación, compromiso social y

espíritu de servicio

• Abierto al cambio y saber provocar

cambios con conocimiento de la

realidad mundial.

• Humilde ( no es el único poseedor

del conocimiento)

• Valores: Responsable, confianza, y

respeto, cordialidad

• Autoaprendizaje

• Congruencia con su ser, hacer, saber

y convivir.
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• Congruencia con su ser, hacer, saber y

convivir.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

• Competente en su campo profesional

y su área de conocimiento

• Capacidad de comunicación  escrita

• Capacidad de relación e interacción

con el otro y los demás

• Saber usar y aplicar las herramientas

tecnológicas

• Habilidad para la selección, acopio y

manejo de información.

• Administrar el conocimiento

• Diseño instruccional

• Trabajo en equipo

• Administrador del tiempo

• Planear y organizar un curso

• Metodología de aprendizaje

• Métodos de evaluación

• Recuperación de la práctica

académica

• Capacidad de adaptación

• Competente en su campo profesional

y su área de conocimiento

• Capacidad de comunicación oral y

escrita

• Capacidad de relación e interacción

con el otro y los demás

• Saber usar y aplicar las herramientas

tecnológicas

• Habilidad para el manejo de

información.

• Administrar el conocimiento

• Trabajo en equipo y colaborativo

• Planear y organizar un curso

• Metodología de aprendizaje

• Métodos de evaluación

• Recuperación de la práctica

académica

• Capacidad de adaptación

CONDICIONES DE TRABAJO CONDICIONES DE TRABAJO

• Desde el campus universitario, su

casa, su oficina.

• Diversos lugares geográficos

• Sin un horario fijo

• La mayoría del tiempo está enfrente

de una computadora

• La tecnológica es el principal recursos

para las mediaciones de enseñanza

• En el aula  y  oficina

• En el campus universitario

• Un horario determinado

• La tecnología es un recurso de apoyo
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8.3. Comparación entre los sujetos

Otra parte de los hallazgos del estudio son las diferencias y similitudes entre

los dos grupos de profesores observados.

Elementos comunes:

♦ Las concepciones sobre la educación, la tecnología y su Ser Maestro.

♦ Los paradigmas educativos centrados en el constructivismo y cognotivismo.

Así como la identificación de los aportes del enfoque humanista para

establecer una mejor relación con los alumnos.

♦ Conocimiento y aplicación de la tecnología de información y comunicación

♦ La manera en cómo incorporan primero la tecnología en sus cursos

presenciales  y semi- presenciales para posteriormente  incursionar en el

trabajo en línea.

Elementos de diferenciación

♦ La cultura institucional. Filosofía y valores.

♦ El proceso de cambio. En la institución Azul los cambios relacionados con las

aplicaciones tecnológicas vienen de arriba y los profesores asumen ese cambio

con todo lo que conlleva, por la orientación de la universidad más hacia la

tecnología. En la institución Amarilla, los cambios relacionados con las

aplicaciones tecnológicas son más iniciativas personales y de grupos concretos

que están propiciando los cambios y la puesta en marcha de proyectos para

ofrecer programas en línea y a distancia desde la propia orientación de la

universidad cuidando la relación personal.

♦ Tipo de Universidad. La universidad es factor de cambio e innovación. Sin

embargo, el tipo de universidad marca las diferencias en la manera en cómo se

aplica la tecnología como es el caso de la Institución Azul, al contar con la
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Universidad Virtual. A diferencia de la Institución Amarilla,  en su oferta

educativa no cuenta con programas completos virtuales y/o a distancia, solo en

los programas de postgrado se da la posibilidad de ofrecer algunos cursos

semi- presenciales apoyados con plataforma tecnológica  y en línea.

♦ Los participantes de la Institución Azul, se encuentran en una posición

privilegiada en relación a su experiencia del trabajo en línea ya que al contar

con la Universidad Virtual, tienen la experiencia y los recursos para apoyar el

modelo educativo a distancia y en línea. Situación que no puede ofrecer la

institución Amarilla a su personal.

♦ Los participantes de la Institución Amarilla, por la propia dinámica de su tarea

aplican y usan la tecnología en sus cursos provocando cambios importantes en

su actividad y como consiguiente provocan cambios desde abajo, a nivel

horizontal y tratando de influir en los cambios hacia arriba.

♦ Otra diferencia importante esta en las condiciones bajo las cuales operan. Es

decir, en la manera en cómo ejercen la profesión académica en sí misma y los

recursos y medios con los que cuentan para poder realizar su práctica

educativa, misma que se define por el contexto de la institución en la que

colaboran. Aspecto que de alguna manera se anticipa por la propia naturaleza

de las organizaciones y las diferencias individuales, cada persona tiene su

propio estilo, personalidad, historia personal que las hace diferentes una a otra.

8.4. Los factores de cambio: Situación presente

• Los docentes que aplican y usan tecnología de información se dan cuenta de su

estar y hacer como académicos.
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• Se expresa la importancia de retomar los elementos efectivos de la educación

tradicional para aplicarlas a contextos presentes, ya sea en situaciones reales

y/o simuladas para lograr un aprendizaje efectivo y significativo.

• Al incorporar las formas efectivas de aprendizaje: resolución de problemas,

debates, casos y proyectos, el profesor cambia su rol. Se obtienen mejores

resultados por  el nuevo papel de mediador y /o facilitador que están tomando.

• La posibilidad de llegar a comunidades muy lejanas a través del desarrollo de

programas educativos basados en las necesidades de los estudiantes, tutores  y

comunidades.

•  Diseño y aplicación de materiales didácticos, el Internet y otros recursos para

facilitar procesos de aprendizaje pero sobre todo el acceso a la educación para

mucha gente.

Diálogo con los supuestos

Los supuestos del estudio fueron  resultado de la revisión  de la literatura sobre

el cambio educativo y tecnológicos así como de los diálogos compartidos entre

académicos que están en contacto directo con la tecnología. El retomar estos

supuestos confirma la decisión tomada sobre la metodología cualitativa y el enfoque

fenomenológico para abordar el fenómeno del cambio en la naturaleza del trabajo

académico.

En consecuencia, estos supuestos de partida toman validez a través de los

resultados obtenidos, de la siguiente manera:

a) Los partipantes encuentran sentido en su trabajo, por lo que hacen no tanto por

lo que reciben y en las condiciones en las que desarrollan su labor educativa.

Para asimilar los cambio se requiere de vivirlos, experienciarlos. Un profesor
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que no se enfrenta al uso y manejo de las herramientas de información no

podrá identificar sus ventajas y desventajas.

El supuesto es valido desde la experiencia misma de los sujetos, se sienten

orgullosos de su actividad, para ellos el Ser Maestro, representa parte de su vida

profesional y personal. Hay una fuerte identidad con la profesión y con  lo que hacen

(Fullan, 2000; Martin, 1999; Lipka y Brinthaupt, 1999). Si son importantes las

condiciones bajo las que laboran pero no es lo determinante ya que desarrollan las

habilidades necesarias para adaptarse a políticas, normas y situaciones de la

institución. Al contar con participantes de dos instituciones diferentes se confirma que

el sentido del trabajo está en la misma actividad académica y que las condiciones del

contexto  son elementos secundarios. Esto no quiere decir que no sea relevante, sin

embargo no es determinante para encontrarle sentido a la función que desarrollan. La

mayoría de los sujetos se sienten identificados con su institución, pero a la vez se

expresó que se presentan desacuerdos. Lo anteriorn define parte de su estar, como

ejemplo, si hay algo en lo que no estén de acuerdo, simplemente se concentran en lo

que hacen y se olvidan de la norma y/o política.

b) Los modelos educativos apoyados en el uso de tecnología de información y

comunicación, se ven sólo como una extensión de las tareas tradicionales,  lo

cual no ha propiciado cambios importantes en la manera en cómo se

desempeña la actividad  académica. Los cambios en las condiciones laborales

se presentan ante el uso de nuevas herramientas para apoyar y facilitar  las

mismas.

En el caso de los profesores investigados no se presenta este comportamiento,

por el contrario, son muy conscientes de las implicaciones dela  enseñanza en línea y
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en aula apoyada con recursos tecnológicos. Sin embargo, si se aprecia como casos

especiales por sus experiencias y plan de vida y carrera, esto los hace estar más

concientes de la manera en cómo aplican las innovaciones (MacVayLynch, 2002).  A

la vez la mayoría expresa que aun falta mucho para cambiar la cultura laboral,

mencionan que muchos colegas hacen uso de la tecnología de información en sus

cursos en aula y la usan solo para subir sus materiales y mantienen su misma tradición

docente, en estos casos se identifica el uso de la herramienta como una moda, lo cual

no provoca cambios significativos en su práctica académica.

c) La importancia de los procesos de cambio reside en los resultados-productos y

en los cambios en la concepción del trabajo mismo. Los cambios se dan más

en la línea de cómo hacer, que en el qué hacer, aspecto que no se modifica. La

tarea académica en sí misma no cambia pero si hay trasformaciones en los

comos y en el nivel de conciencia que toman los docentes cuando hacen uso

de los recursos tecnológicos.

El presente supuesto se responde con los resultados de los capítulos V y VI de la

investigación. Los resultados- producto se relacionan con los aprendizajes

significativos que se dan en los alumnos, el desempeño del profesor como resultado

de su práctica académica y las implicaciones del trabajo en la formación de los

estudiantes, así como la producción académica. En este sentido la  actividad no

cambia, lo que sí cambia como se menciona anteriormente es la manera en como se

está percibiendo la tarea cuando se hace uso de la tecnología de información.

d) La esencia del trabajo académico puede cambiar cuando se presentan

elementos diferentes a los que comúnmente se tienen en la enseñanza
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tradicional: el conocimiento, el maestro, el alumno y las mediaciones para

propiciar los procesos de transferencia y comunicación entre el alumno y tutor.

De acuerdo con los resultados de la investigación se cuenta con indicios de

estos elementos diferentes a los que se hace mención. Los procesos de enseñanza –

aprendizaje mediados por la tecnología de información y comunicación están

generando nuevas formas de trabajo que llevan a corto plazo a cambios importantes

en el desarrollo de la enseñanza  en línea. Los procesos cognitivos podrán ser los

mismos, sin embargo, el hecho de pasar de la comunicación oral a la escrita, marca

pautas de interacción diferentes entre el alumno y tutor; al pasar del modelo educativo

procedimental a uno más declarativo apoyado en la autocrítica, solución de problemas

y aprendizaje situado, también pone de manifiesto verdaderos cambios, muchos de

ellos propiciados por la revolución del poder de la información y la tecnología como

disparador de los cambios y las teorías educativas como el constructivismo y

cognotivismo (Carr, 1999). Todo esto modifica los roles de estudiantes y académicos,

éste en un futuro cercano se identificará más con el rol de facilitador y mediador del

conocimiento y no como el transmisor como es el caso en el modelo tradicional de

enseñanza (Fullan 199; 2000).

Como se menciona  anteriormete, desde siempre los recursos tecnológicos han

estado presentes en las mediaciones de aprendizaje y construcción del conocimiento.

Sin embargo, la tecnología de información y comunicación se presentan como una

verdadera revolución tecnológica que ha cambiado la vida de las personas, los grupos,

las organizaciones y la sociedad en general. El hecho palpable esta en las no barreras,

ni fronteras para la comunicación e interacción entre las personas, los grupos,

instituciones y la sociedad en general.
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El carácter empírico y exploratorio de la presente investigación pone sobre la

mesa una serie de nueva interrogantes sobre los cambios en la educación y las

implicaciones tecnológicas. A la vez se muestra el momento que están viviendo los

docentes, el cual es la transición de los modelos educativos tradicionales a modelos

más innovadores que llevarán en el mediano plazo a lograr cambios significativos en

la naturaleza del quehacer académico. Las etapas de transición por lo general, son de

asimilación y aplicación de nuevos procesos, sistemas y paradigmas los cuales

requieren de este período de aprendizaje para ser asumidos, apropiados y se visualice

el cambio.

Como conclusión final  habría que preguntarnos lo que el río al buscador: ¿hay

que inquietarse por las implicaciones tecnológicas en el trabajo académico, si la

esencia del mismo no cambia? Donde la esencia se asemeja con la propia naturaleza

del río que regresa a su origen.  Para algunos no tendrá sentido seguir analizando los

cambios en el trabajo académico. Sin embargo, los  ríos así como siguen su rumbo y

origen también pueden cambiar sus rumbos y durante su fluir pasar por caminos

diferentes que los llena o los vacía para llegar a su destino dónde ya no son los

mismos. El río sigue siendo río, pero no es el mismo río.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el propósito de compartir la experiencia y aprendizajes adquiridos no solo

en el desarrollo de la disertación sino durante todo el proceso de los estudios

doctorales, se presentan las conclusiones personales, así como las recomendaciones

para futuras investigaciones sobre el fenómeno del cambio educativo.

Los aprendizajes  significativos se reflejan en el desarrollo de habilidades y

actitudes tales como:

• La búsqueda de información, análisis e interpretación de la misma.

• De empatía para con el otro- los entrevistados, los académcios, los alumnos y

directivos de las instituciones educativas.

• De escucha virtual, lo cuál significa la apertura a lo que la persona expresa sin

interpretación o modificación del mensaje. Se trata de la misma actitud ante un

proceso de comunicación cara a cara, es la actitud abierta a la recepción de lo

que el otro nos quiere comunicar y compartir.

• De  abstracción, pensamiento lógico, síntesis y selección de información para

el análisis de información cualitativa.

• De planeación, organizaciónr y autodirección.

• Para el entendimiento, apreciación y diferenciación de los diversos enfoques

en la investigación cualitativa, tales como el fenomenológico. Mismo que  da

la oportunidad de adentrarse  al estudio de un fenómeno, en este caso del

cambio en el trabajo académico, con el nivel de profundización  que permite

rescatar las experiencias y significados de los actores sociale. Se logra

identificar los mundos construidos de cada individuo lo cual le da el valor

agregado a la investigación cualitativa. Se da la oportunidad de la relación



206

íntersubjetiva, que lleva a la construcción compartida de un nuevo

conocimiento generado por los sujetos involucrados en los procesos de

indagación.

De la experiencia mismas, se recupera el papel de investigadora en la

mediación para la construcción del  conocimiento, desde el sentido de una nueva

intelección del fenómeno a través de las experiencias de los otros y que quedan

registradas para ser integrados a la dinámica del conocimiento sobre el fenómeno del

cambio educativo, como en el presente caso.

 El haber realizado todo la investigación por medio del uso del correo

electrónico e internet, permitió lograr la participación de profesores que se

encontraban en diversas localidades, donde la ubicación no fue ningún problema,  el

tiempo se vuelve  el mejor aliado para dar inicio, continuidad y fin  a la disertación.

Con ellos se optimizaron recursos y se superaron barreras de lugar, espacio y tiempo.

Como se menciona en el contenido de la tesis, la experiencia de la entrevista

electrónica y la facilidad para establecer el contacto con los sujetos vía internet, fue

muy importante para lograr el nivel de reflexión e interiorización en la recuperación

de actividades, experiencias y significados de su práctica académica, lo cual  se

concidera una de las principales aportaciones del presente estudio.

La experiencia en sí misma de diseñar, planear y realizar una investigación

representa un aprendizaje muy significativo que no solo se centra en la búsqueda,

profundización  y los hallazgos para aportar al campo del conocimiento en estudio.

Sino en el crecimiento personal que se da a través de  ir superando cada una de las

etapas por las que se camina en el doctorado. Se aprende a superar las  barreras en la

comunicación y  a utilizar de la mejor manera las recursos de mediación que ofrece la

tecnología y los diseños de cada curso tomado durante el doctorado. Algunas de ellas
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fueron la  reconciliación entre la comunicación cara a cara y  la mediada a través de la

computadora, que en un principio no fue sencillo pero que me ha dado una gran

riqueza para establecer una mejor comunicación con mis propios alumnos, colegas,

compañeros y maestros; El tener conciencia de las oportunidades y riesgos que ofrece

esta nueva tecnología de información en la educación, lo cuál me ha permitido

compartir la experiencia para proyectos en la universidad en la que colaboro, para

contribuir de alguna manera en el desarrollo de nuevos proyectos para la Maestría en

Mercadotencia Global, del Departamento de Procesos de Intercambio Comercial.; Y

por último y no menos importante el aprender a superar las propias frustraciones que

se presentan a lo largo de todo el proceso ya sea por problemas con tecnología, con

recursos, con los tiempo, con las prioridades, con los cambios a los contenidos de la

investigación y en general a las prioridades que uno como persona define en el

proceso para lograr llegar a la meta que se pone cuando se inicia en esta gran carrera

de desarrollo profesional y personal que es el Doctorado.

Inicie el programa doctoral planteando un proyecto de transformación

organizacional y término con un proyecto de cambio personal que se hace realidad a

través del compartir de los profesores que participaron en la investigación.  Esto hace

palpable que lo seguro es el cambio, como parte del proceso de vida de las personas,

los grupos, las organizaciones y en general de la comunidad en la que vivimos.

Recomendaciones

En primer lugar se destaca la relevancia de seguir estudiando el fenómeno del

cambio educativo relacionado con la naturaleza del trabajo académico y los efectos

del uso de las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación. Se

recomienda continuar la investigación ampliando el contexto a otras instituciones
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educativas tanto de carácter privado como públicas y con la apertura de hacer trabajo

comparativo para conocer y analizar los procesos que viven los profesores en otras

universidades, y quizas otros países.   A la vez  se requiere de ampliar las variables en

estudio tales como: El número de alumnos por curso, los tipos  y características de los

grupos,  tipo de materia, ubicación de los alumnos, experiencia de los profesores,

número de cursos que se imparten por semestre, apoyos con los que cuenta, sistema

de administración escolar, políticas y normas de la institución, recursos de apoyo,

entre otras.  Estas variables que se recomiendan se identifican como posibles factores

que pueden influir en la manera en cómo se desarrolla la actividad académica y  por lo

consiguiente pueden estar afectando en los cambios en la naturaleza misma de la

tarea. La tesis reporta cambios importantes en las condiciones de trabajo, pero se

requiere de serguir investigando que tanto se ha modificado las características mismas

del quehacer educativo a partir de la incorporación de la tecnología de información y

comunicación especialmente cuando se desarrolla en el contexto de la educación a

distancia y en línea. Con estos estudios se esperaría abonar los elementos faltantes a la

idenficación de los cambios en la naturaleza del trabajo académico que se reportan en

la presente investigación

Por otra parte es recomendable realizar estudios en conjunto con otros

investigadores, lo cual facilitaría la recolección de los datos pero lo más importante es

que agrega valor para el análisis e interpretación  de la información. La investigación

cualitativa tiene un gran riqueza en cuanto a la obtención de información pero se corre

el riesgo de que sea una sola descripción de datos, cuando no se analiza en

profundidad y /o con la visión de una sola persona. Como se menciona en el capítulo

del planteamiento metodológico se requiere de la perspectiva de otros investigadores

para lograr  mayor validez y confiabilidad en la investigación.
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Para las Instituciones de Educación Superior.

Se recomienda definir políticas con respecto al uso de la tecnología:

 Desarrollar el modelo educativo que se quiere manejar, en el cual se identifica el uso

de la tecnología de información y  comunicación (TIC), ya sea para apoyo a clases

presenciales, semi-presenciales y/o a distancia ( escolarizada y/o semi-escolarizada).

Evaluar períodicamente los modelos educativos para identificar las ventajas y

desventajas  del uso  y aplicaciones de las  TCI y  el tipo de software educativo en

aplicación.

Escuchar al equipo de soporte y  recursos humanos especializados en el uso y

aplicación de la tecnología.

Aportar los recursos necesarios para el apoyo a profesores y alumnos,  especialmente

cuando los cursos se basan en la mediación tecnológica.

Definir un plan estratégico para la implantación de la innovación y  estrategias de

cambio que faciliten las trancisiones de los modelos educativos – del tradicional a los

basados en la TIC , con  planes a mediano y a largo plazo.

Identificar los períodos de la transición del proceso de cambio en los modelos

educativos, los cuales favorecen la evaluación y seguimiento de los mismos.

Otro  aspecto a tomar en cuenta es la política clara del modelo de cambio

institucional que se quiere seguir . De acuerdo con los hallazgos de la investigación

se presentan dos modelos de cambio, los cuales coinciden con las teóricas del cambio

identificadas en el capíitulo III de la tesis. Entre los modelos identificados se tiene:

a) Un primer modelo: Los cambios se dan de Arriva hacia Abajo. Es decir que desde

la Dirección se definen las políticasy tendencias, así como las normas para la

implantación de los cambios, las nuevas formas de operar en la institución, las

cuales son como un mandato, porque se definen desde arriba. Los mandos
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intermedios pueden participar en la decisión –solo a nivel de consulta  y para que

transmitan e informen al personal académico de primer nivel ( los profesores).

Este proceso de cambio implia planear, hacer las reformas necesarias, invertir  en

recursos, capacitación, apoyos económicos  y  por lo tanto se llevan a cabo los

cambios. El cambio se da desde la actitud de  “tener que” trabajar bajo las nuevas

especificaciones.  Las preguntas en este modelo son : ¿Qué tanto se asumen y se

apropian los cambios y estas nuevas formas de operar?

 ¿ Cuál es la reacción y comportamientos de los proefesores ante las decisioens de

la dirección sobre los cambios educativos? ¿Qué opinan? ¿Cómo asumen y se

apropian de los nuevos cambios? ¿ Cómo los implementan? ¿ Cuáles son las

resistencias que se presentan y que tanto ayudan y/o frenan los cambios, o afectan

para el éxito o fracaso de los mismos?  No se tiene mucha información, por lo

tanto es algo que es importante estudiar  y que las instituciones tienen que evaluar

cuando utilizan este modelo de cambio. Lo anterior es un tema para otras

investigaciones

b) En un segundo modelo los cambios son de Abajo hacia Arriba. Son los

propiciados por el personal de primer nivel, en este caso los profesores.  Es un

modelo muy diferente ya que se basa en las iniciativas, conocimientos, expertis,

creatividad y propuestas de los profesores que desean hacer cambios primero en

su práctica académica. Cambios que se van apropiado y  diseminando entre los

mismos colegas. Esto se logra por la comunicación, conocimiento e

involucramiento de las nuevas propuestas las cuales son asimiladas y apropiadas

de acuerdo al ritmo de los individuos. Sin embargo, abría que estudiar cuales son

las reacciones de los mandos intermedios, de la dirección y que tanto éstos apoyan

las iniciativas y nuevas propuestas sobre todo en la asignación de recursos y la
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implantación a otros niveles de la organización, así como el apoyo para seguir los

cambios propuestos e institucionalizarlos y/o formalizarlos, con los riesgos que

esto implica.  Por lo tanto este sería otro tema de investigación. Entre las

preguntas que surgen se tiene: ¿ Cuáles son las ventajas y desventajas de este

modelo de cambio? ¿Cuáles son las reacciones de los jefes y directivos? ¿Aceptan

las iniciativas de los profesores y sobre todo llevaría a otros niveles las

propuestas?... es algo que hay que seguir estudiando.

Para la Universidad Virtual.

Con el propósito de  potencializar los proyectos de investigación del

Doctorado se pueda desarrollar una red entre los alumnos y definir líneas de

investigación que ayuden y faciliten la definición y alcances de las mismas y lograr en

el mediano plazo investigaciones longitudinales que lleven a un mejor conocimiento

sobre la manera en cómo se están dando los cambios educativos basados en el uso de

las nueva TIC.

Se recomienda asignar a uno de los académicos la tarea de analizar las líneas

de investigación para detectar las tendencias en la investigación educativa y cuáles

son las áreas no estudiadas y que deben seguir estudiandose, así como las prioridades

para ampliar el conocimiento en el campo educativo. A la vez esto permitiría una

mayor difusión de lo que se ha investigado en el programa doctoral y ayudaría

mantener ese nivel de motivación entre los estudiantes.

Para los profesores.

Se recomienda que aun en las posibles dificultades mantengan  su profesionalismo

y vocación por la educación. Que traten de mantener ese nivel de entusiasmo,
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iniciativa y creatividad para mejorar su práctica académica, y la constante

capacitación. Propiciar la difusión de los aciertos y dificultades en el uso y aplicación

de las TCI, el ponerlos por escrito ayuda a compartir  los procesos cotidianos. Estar

abiertos a la evaluación y al seguimiento  y a la vez  opinar y recomendar los cambios

necesarios, pues ellos son los que los operan.

Una última recomendación es el buscar optimizar los tiempos y recursos de la

investigación basados en los resultados esperados y el aporte que  pueda dar al campo

del conocimiento en estudio, así como el uso y aplicación que se le puedan dar a los

mismos.
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Anexo A:

Características de los participantes de la investigación

N
o
m
br
e

Rango
de

Edad

Educación Experiencia
con

Tecnología
en

Educación

Experiencia
Laboral

Area de
Conocimiento

Institución Cómo
inician con
Tecnología

Dominios Usos y
aplicacion

es

Fr
an
cis
co

36-45 Ingeniero
Maestría en
Educación y
Tecnología
Instruccional
Doctorado en
Educación - en
proceso

16 años Inicia como
Profesor,
Consultor/
asesor  en otras
Universidades.
Negocio propio.
Actualmente
dedicado a la
academia.

Sistemas
Informática
Educación

ITESO Colaborando
en el Centro de
Computo de la
Universidad
tomando su
carrera en el
área de
Informática y
Sistemas

Manejo de dif
tipos de software
y simuladores
(Simprocess,
Vensum)
WebCT,
Statgraphics,
statfit y office,
entre otros

Como apoyo a
sus cursos
presenciales, y
semi
presenciales

Jo
sé
Lu
is

36-45 Ing. En Sistemas.
Maestría en
Informática
(Francia). Doctorado
en proceso (a
distancia UNAM-
Francia)

16 años y en
los últimos 3
con
aplicaciones
concretas

Docente,
coordinador
académico,
consultor,
desarrollador de
software.
Actualmente
académico y
dedicado al
doctorado

Sistemas de
transferencias y
redes,
programación
usando Visual
Basic

IBERO-
ITESO

Colaborando
como
académico y
luego  como
responsable de
introducir
tecnología y
nuevas
aplicaciones al
trabajo
docente

Manejo de dif
tipos de software
Learning Space,
WebCT,
Blackboard,
Personal
WebServer,
Dreamwever

Como apoyo a
los cursos
presenciales y
semi-
presenciales

Fe 36-45 Ing.Industrial, 22 años Profesor, Computadoras y ITESO Desde sus Diferentes tipos Como apoyo a
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rn
an
do

Maestría en
Tecnología
Instruccional (
Houston University
CL-UDG),
Diplomado Diseño
de materiales
didácticos
multimedia para
entornos virtaules de
aprendizaje (U
Oberta de Catalunya-
a distancia)

consultor/asesor
. Colaborando
en otras
Instituciones
UDG,Chapingo,
empresas y
gobierno.
Actualmente
dedicado a la
asesoria de
Instituciones
educativas,
académico y
diseñador y
desarrollador de
software
educativo

Educación
Comunicación
Humana y
máquinas,
comunidades de
aprendizaje en
entornos virtuales

inicios como
académico y
consultor se
enfrenta con el
uso de
software de
aplicación en
finanzas
encontrando
las ventajas
que esto ofrece
y como a
través de
aplicarla se
aprende y se
enseña

de software y
aplicaciones
entre ellas
WebCT,
Claroline,
procesador de
texto, hojas
electrónicas,
front page,
dreamweaver,
netscape
composer,
software
educativo, entre
otros.

los cursos
presenciales,
semi-
presenciales y en
línea.

Vi
cto
r

26-35 Ing. En Sist.
Computacionales.
Maestría y
Doctorado en
Informática (Francia)

5 Años Profesor,
coordinador
académico.
Actualmente
coordinador de
Investigación  y
postgraado.

Informática
Avanzada,
Inteligencia
Artificial,
Administrador del
Conocimiento

ITESO Cuanodo se
enfrenta a la
revisión y
actualización
de contenidos
de las materias

Diferentes tipos
de software y
aplicaciones
entre ellas
Office, suites de
internet
(navegadores,
diseñadores de
págs. www,
administradores
de  sitio,
herramientas de
transmisión de
archivos)
Salones
Virtuales
(Nicenet,
WebCT)
ambientes de

Como apoyo a
sus cursos
presenciales, no
tiene experiencia
concreta en
cursos en línea
pero ha
participado en
proyectos para la
Maestría en
Informática
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programación
Forte Jcreator.

Ca
rlo
s

> 46 Lic en
Comunicación,
Maestría en
Comunicación
(ITESO)

6 años Inicia como
maestro en
escuela
elemental,
maestro de
matemáticas y
ciencias sociales
a nivel ed,
media. Trabajo
con Padres de
Familia y
fundador de un
Escuela para
Padres. Director
Escuela
Secundaria y
Presidente de
Escuelas
Particules
(Mich). A la vez
realiza
periódismo,
programas de
radio y trabajo
político. Se
incorpora a
Iteso como
académico y
actualmente es
profesor y
coordinador de
área.

Investigación de la
comunicación,
Aplicación de
herramientas de
informática,
Difusión de la
ciencia y la cultura
con herramientas
telematicas

ITESO Inicia en 1990
en el curso de
investigación
de la
comunicación
y de ahí sus
aplicaciones
en el uso de
multimedia

Diferentes tipos
de software y
aplicaciones
entre ellos:
procesador de
texto, correo
electrónico, hoja
de cálculo, editor
de pág web,
navegdores de
internet,
buscadores,
editor de
gráficos,
programas de
autor para
desarrollos de
multimedia.

Como apoyo a
cursos
presenciales y
semi-
presenciales y
como apoyo a
profesores de su
área de
conocimiento.

Ig
na

>46 Lic. En Relaciones
Indsutriales,

2 años Analista de
Sueldos y

Sueldos y Salarios,
Seminario de

ITESO Aun que
conocía

Word, excel,
power point,

Como apoyo a
sus cursos
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nci
o

Maestría en
Aministración.
Diplomados en
Dirección y en
Reingeniería de
Procesos  (ITESO)

Salarios,
Subdirector de
Personal,
Director de
personal (Grupo
Agropecuario
NG), Instructor
y consultor en el
área de Sueldos
y Salarios y
Gestión Cultural
para la Camara
Industrial de
Jalisco,
 Director de
Personal
(ITESO) .
Desde 1996
profesor del
Dpto de PIC

Investigación,
Taller de Poryectos
I, Mercadotenia de
Servicios,
Gestión Cultural

diferenes
aplicaciones y
herramientas
en el 2001 es
cuando toma
un curso de
Web CT y
empieza hacer
las
aplicaciones a
sus cursos, los
cual ha
trascendido a
todo el Dpto.
donde labora

outlook, acrobat,
nestcape
(navegadores,
composer)
messanger,
WebCT,
herramientas
como editores de
imágenes, scaner
y quemador.

escolarizados y
semi-
presenciales.
Iniciando con
experiencia de
un taller en línea.

Hé
cto
r

>46 Ing. Químico,
Maestría en Ing.
Quimica (UNAM),
Doc Psicología
Educativa
(University od
California Santa
Barbara)

3 años Profesor
(UNAM, La
Salle,
University of
Georgia).Actual
mente prof de la
Escuela de
Graduados en la
Universidad
Virtual-ITESM

Teorías de
aprendizaje,
ecuaciones
diferenciales,
algebra lineal,
aprendizaje de
calidad.

Universidad
Virtual –
ITESM

Desde su
inicio como
maestro tiene
contanto con
tecnología .. en
un principio
calculadoras,
proyectores y
desde su
paarticipación
en el Tec con
otras
herramientas

Word, excelm
outlook,
mathematica,
paginas web,
buscadores en
intenet.

Como apoyo a
cursos en línea y
presenciales

Ri
car

36-45 Ing. Civil, Maestría
en Enseñanza

4 años y tres
meses

Profesor  y
Vicerrector

Educación
Comparada, Inv. Y

Universidad
Virtual del

En el sentido
más amplio

Word, Excel,
Power Point,

Como recursos
se comunicación
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do Superior (LaSalle),
Maestría y
Doctorado en
Psicología Educativa
(Universidad de
Texas-Austin)

Académico de
la Univ La Salle
de Morelia.
Actualmente
prof de tiempo
completo de la
Escuela de
Graduados en la
Universidad
Virtual-ITESM

evaluación de
modelos de
tecnología
educativa, El
enfoque cognitivo
en la inteligencia y
la emoción,
Evaluación
institucional,
Seminario de Inv.
Cuantitativa.. entre
otros

ITESM desde sus
inicios como
profesor hace
24 años y con
las
aplicaciones
concretas
desde hace 4
años con los
cursos en línea

Netscape,
Explorer, Email,
Learnng
Space, WebCT,
Blackboard,
hypernews, entre
otros.

y acceso a
información.
Cursos en línea y
presenciales

M
an
uel

>46 Lic. En Psicología
(Univ Autonoma de
Coahuila), Maestría
en Educación
(ITESM), Doc.
Curricullum and
Instruction
(University of Texas-
Austin)

5 años Actualmente
prof de tiempo
completo de la
Escuela de
Graduados en la
Universidad
Virtual-ITESM

Diseño, Desarrollo
y Evaluación del
aprendizaje, Inv.
Evaluativa de los
procesos
educativos, Diseño
de proyectos
didácticos
alternativos para la
práctica educativa,
Innovaciones
educativas.

Universidad
Virtual del
ITESM

Se inicia
formalmente
hace 5 años
dando cursos
en línea.

Word, Excel,
Power Point,
Netscape,
Explorer, SPSS,
entre otros

Todos  sus
cursos han sido
en línea, por lo
que estan
apoyados en la
plataforma
tecnológica...
haciendo uso de
los recursos
como grupos de
discusión entre
otros....

No
ra

36-45 Lic. En
Administraciión.
Maestría en
Adminsitración
(UAG)

5 años Promotora de
ventas,
administradora
académica,
Directora y
subdirectora de
Adutoria
Admvo
Institucional,
Dirección de
RH, Consultora.
20 años como

Administración,
Mercadotecnia,
Recursos
Humanos,
Dirección de
Personal ,
Capacitación y
Desarrollo

ITESM
Campus
Guadalajara

En 1998 con
fines
educativos, De
manera
general cuando
se inicia en la
consultaria en
1979

Word, Excel,
Power Pont,
Paint, Learning
Space

Como apoyo a
cursos semi-
presenciales,
para que los
alumnos
consulten
programa,
fechas, tareas,
grupos de
discusión y
exámenes de
autodiagnóstico
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profesora. Ha
colaborado en
varias
Universidades
(UAG, ITESO ,
ITESM)
Actualmente se
dedica a la
docencia y a la
consultoría

Al
aja
nd
ro

36-45 Lic. En Periodismo y
Comunicación
(UNAM), Maestría
en Comunicación
Institucional
(CADEM), Doc en
Educación e
Innovación
Tecnológica
(ITESM)

3 años Profesor y
consultor
colaborando en
dos Univ.
UNAM e
ITESM

Investigación en
Comunicación,
Periodismo,
Seminario de
Titulación

ITESM
Campus Cd.
De México

Se inicia
propiamente
en el 1998
cuando inicia
el Doctorado a
distancia y en
línea

Hypernews ....
entre otros

Com opoyo y
asesorías a
distancia

Fr
an
cis
co

36-45 Lic en Economía
(UNAM), Maestría
en economía
(ITAM), Maestría en
Comunicación
(IBERO), Doc en
Educación e
Innovación
Tecnológica
(ITESM)

6 años Subdirector de
estudios
económicos
(SHCP), Asesor
financiero
(ICA), Director
del Dpto de
Economía
ITESM-Guad.
Actualmente
Profesor de
tiempo
completo Dpto
de Economía y
Negocios

Economía,
Principios de
Micro y Macro,
Economía
Int.,Economía
Financiera,
Entorno
Económico,
Economía para la
toma de decisiones,
Comunicación
Oral. Educación
Cultura y Sociedad
( en línea)

ITESM
Campus
Toluca

Incia desde
1997

Learning Space y
Blackboard
como
plataformas
tecnológicas

Como
herramienta de
ayuda a los
cursos para
poner
contenidos,
políticas del
curso, interactuar
con los alumnos
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Número de participantes:

• 6 Profesores de la Institución Azul- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 5 con experiencia en cursos en línea,
presencial y semipresencial. 1 Maestra con experiencia en  trabajo semi-presencial y presencial. Con experiencia en rediseño y coordinación de
profesores de cursos rediseñados.

• 6 Profesores de la Institución Amarilla- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 3 Profesores con experiencia en cursos en
línea. Presencial y semi-presencial. 3 Profesores con experiencia semi-presencial y presencial e iniciando sus experiencias en cursos en línea,
por lo menos en un semestre.

Total:
• 11 entrevistas: 10 vía Internet (9 por correo electrónico, 1 por Chat y correo electrónico, y 1 cara a cara). Una entrevista vía correo electrónico

no logro completarse, hubo un cierto nivel de diálogo, pero no se considera como entrevista completa ya que no hubo respuesta constante del
profesor invitado.

• 12 cuestionarios completos   



Anexo B: Comparación entre
Universidades Innovadoras y Tradicionales

En la siguiente tabla se describen las diferentes concepciones que tienen los
profesores investigados sobre lo que es una universidad innovadora en contra posición a
lo que es una universidad tradicional. En las respuestas de los profesores sobre el tipo
de universidad en la que colaboran aparecen los dos conceptos sobre el tipo de
universidad innovadora y/o tradicional. Las descripciones hablan por sí mismas,
encontrándose muchas coincidencias entre las respuestas de los profesores, lo cual
ayuda a tener una mejor comprensión sobre la manera en cómo describen a la
universidad en la que están colaborando.

Universidades Innovadoras Universidades Tradicionales

Participantes Institución Azul
Aquellas que se comprometen con una visión
constructivista del aprendizaje y dan los
elementos para una mediación del aprendizaje

Aquellas que asumen que el conocimiento
se trasmite por exposición y conferencias
y consideran que el conocimiento es un
proceso puramente cognitivo

Son las que hacen cosas distintas (idealmente
mejores en cuestión educativa) a otras
universidades

La diversidad que existe en lo
“Tradicional” es tal, que cuesta trabajo dar
una de-fin-ición (ponerles límites)

Son vanguardistas, abiertas al cambio,
inquietas por aplicar innovaciones,
preocupadas por el aprendizaje auténtico

Son estáticas, cerradas al cambio,
intereses creados para no cambiar

Son aquellas que permanentemente están
monitoreando las necesidades sociales y
profesionales, y continuamente están
explorando nuevas estrategias y metodología
educativas.
También son innovadoras las que no se
dogmatizan con los procedimientos o políticas
existentes, y que promueven y apoyan las
sugerencias y propuestas que provienen del
personal docente y de alumnos.
Son innovadoras las que invierten en el
desarrollo de sus recursos humanos y
promueven la capacitación permanente

Las que toman las decisiones clave
basándose únicamente en los criterios de
las más altas jerarquías de estas
instituciones. Las que continúan haciendo
las cosas como siempre sin investigar los
cambios que se presentan en el entorno.

Son necesarias Son complementarias
Son las que van a seguir progresando Son las que se van a quedar estancadas

Participantes Institución Amarilla

Aquellas que transforman las nociones de
educación con propuestas coherentes y cuyas
propuestas humanizan, hacen vida,
comunidad e historia.

Son las que hacen lo que otras ya
probaron y saben que haciéndolo
producen humanidad.

Aquellas que están continuamente
investigando nuevas  formas de enseñanza y

Las que sus métodos de enseñanza han
cambiado desde hace décadas, que no han
234
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aprendizaje, que invierte en la infraestructura
de aprendizaje y que realizan alianzas
estratégicas con otras universidades, tienen
idea clara de los requerimientos  laborales de
sus egresados y del contexto mundial

modernizado su material didáctico, ni que
tienen un programa de capacitación para
los docentes. Las que no han aplicado las
nuevas tecnologías. Las que no tienen
claro el rumbo mundial o contexto
mundial educativo, ni las nuevas
necesidades del mercado laboral.

En el campo de la docencia, las que buscan
justamente entender y  profundizar los
espacios personales, desde los intereses y
posibilidades de los sujetos, que buscan al
mismo tiempo la formación de personas en
verdad libres, creadoras, capaces de responder
al cambio. No es sólo el entorno que crean,
sino su visión de la persona ante todo..

Son encasilladas en una preconcepción
única de los sujetos y del ser y quehacer
humano.. y que de ahí derivan sus
métodos. Los sujetos deben responder a
estructuras cerradas de una manera
específica, la autoridad se constituye en el
centro de la acción.

Las que permiten que las ideas subversivas
generen innovaciones en la forma de trabajar,
manteniendo el trabajo alineado a los
objetivos superiores o valores compartidos.

Aquellas donde las decisiones solo se
toman de manera vertical, aquellas que
generan “cambios” sin tener un rumbo
definido, aquellas donde los maestros
“dan” clases, los investigadores investigan
y los consultores  vinculan, pero ellos no
se hablan entre sí.

Son las que se atreven a romper con los
esquemas tradicionales de educación
(docencia o enseñanza), rompen con los
paradigmas educativos y buscan nuevos
paradigmas e incorporan las innovaciones de
la tecnología dentro de los modelos
educativos que les inspiran

Las que se resisten a los cambios y a las
innovaciones tanto en la metodología,
como en la organización, en las
interrelaciones y en los modelos de
aprendizaje y no son receptivas a los
cambios que se imponen a partir  de las
modificaciones en los contextos
socioculturales y científico- tecnológicos,
o de los campos socio profesionales, en
los que surgen nuevos problemas y
necesidades sociales por atender que
requieren otras perspectivas y prácticas
profesionales, así como mediaciones
tecnológicas para el ejercicio profesional.

Son las que marcan pautas a seguir sin
sacrificar la pertinencia social de su servicio

Las que se preocupan por conservar el
estatus quo de su entorno, carecen de
espíritu y autocrítica o solo se atreven a
hacer cambios probados en otras
instituciones.
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Anexo C: Plan de trabajo

Actividad Acciones requeridas Fechas

Revisión de la metodología -Retomar trabajo
-Revisar metodología
-Identificar procesos

3/10/02

Diseño del instrumento -Propuesta protocolo entrevista
-Proceso de la entrevista
-Nuevo protocolo, enviar correo

4/10/02

7-8/10/02
Selección de candidatos -Búsqueda de candidatos:

-Iteso: Fernando, Paco, Carlos, Nacho,
Víctor Hugo
-Jl,
-Tec de Monterrey: Nora, Héctor,
Ricardo,

7 al 14/10/02

Revisar metodología y
procedimiento para las
entrevistas

-Planear tiempos y programar las
entrevistas

21- 28/10/02

Realización de las entrevistas -De acuerdo a la programación .. e
integrar los archivos por entrevistas

Octubre,
Nov, Dic -02
Enero,
febrero,
Marzo 03

Procesar información -Integración de archivos y  plan para
el análisis de la información

Diciembre
02, Enero 03

Propuesta de análisis Desarrollar la propuesta para el
análisis de la información.
Revisión de los resultados hasta la
fecha y definir los replanteamiento.
Hacer la justificaciones necesarias

Febrero
/Marzo2003

Primer acercamiento a la
interpretación de resultados

Identificación de las categorías
Realización de mapas por cada
participante
Integración de mapas por dimensiones
de análisis
Una primera interpretación

Febrero/
Marzo 2003

Diálogo con la teoría Un segundo acercamiento a la
interpretación con un diálogo teórico y
resultados de la investigación

Marzo 2003

Integración de toda la
disertación

Integrar las capitulaciones y detección
de los aportes al campo de
conocimiento.

Abril /Mayo
2003

Revisión del Comité Integrar un primer borrador para
retroalimentación de los miembros del
comité de disertación.
Realizar las modificaciones
pertinentes

Mayo
/Septiembre
2003
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Anexo D: Cuestionario

Estimados Maestros, muchas gracias por aceptar participar en la investigación.
El presente cuestionario tiene la finalidad de invitarnos a una pequeña reflexión sobre
nuestro trabajo durante por lo menos los dos últimos años y que nos permitirá tener mas
elementos para un diálogo sobre la tecnología y la educación, por lo que les pedimos lo
puedan realizar cuando tengan el tiempo y la calma, ya que la información que nos
puedan compartir la consideramos muy valiosa en términos de su experiencia docente.

Nuevamente gracias por su participación. La información que se presenta es
confidencial y es para uso de la investigación. Si hay algo que solo quieran compartir y
que no deseen que se difunda, por favor solo especificarlo y se respetará su decisión.

 Nombre .....................

 Tiempo trabajando con tecnología de Información en Educación...........................
   Edad   26-35  (   )               36-45   (   )                    Mayor de  46  (    )

Estudios:

Lic.....................                   Universidad............            Lugar................Fecha

Maestría............                   Universidad............             Lugar...............Fecha

Doctorado..................          Universidad............             Lugar...............Fecha

Otros: ........................................

Trayectoria Laboral:

Trabajo actual:

Anterior:

Cursos que ha impartido durante los 2 últimos años y bajo que modalidad:

¿Cuándo empezaste hacer uso de la tecnología?...................................................

¿Cómo la estas aplicando en tus cursos?  ...........................................................................

Qué tipo de programa/s es/son el/los que utilizas y sabes manejar?..............................
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Completar las siguientes frases:

Para mi la tecnología es

La innovación en la educación es

Los aspectos positivos sobre mis cursos son

Los aspectos negativos sobre mis cursos son

Los tres principales cambios en mi trabajo de los dos últimos años han sido

Los cambios significan para mi

La naturaleza del trabajo académico para mi es

Lo más significativo en mi trabajo como académico es....

Trabajar en línea me significa....
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El enseñar de manera tradicional – presencial  es para mi....

Cuando pienso en tecnología y educación superior, pienso en

Cuando pienso en mi trabajo como académico pienso en

En cinco años, me gustaría verme como un maestro/a

El perfil de los profesores de hoy en día deberá ser

 Las Universidades innovadoras son

Las Universidades tradicionales son

Yo colaboro en una Universidad

Yo me considero un profesor / profesora...



240

Lo más significativo de mi experiencia como docente en los últimos años ha sido…

Los cambios más relevantes en la enseñanza en línea considero son

Cuando trabajo el línea lo hago bajo las siguientes condiciones

Los recursos que utilizo cuando trabajo en línea son

Las áreas de mejora cuando se trabaja con tecnología son

Los aspectos que quiero cuidar cuando trabajo en línea y/o con los recursos tecnológicos
son

 Alguna observación sobre tu trabajo como docente durante los dos últimos años….

Muchas Gracias.
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Anexo E:

 Protocolo de la Entrevista vía Internet

¿Qué se quiere investigar?

Conocer la manera en cómo cambian las condiciones de trabajo cotidianas y

comunes de los académicos ante la innovación tecnológica y esto como afecta

sustancialmente la naturaleza misma del trabajo académico.

El propósito de la investigación es abordar y profundizar en los fenómenos del

cambio del trabajo académico, las condiciones de trabajo de las profesoras y profesores

de educación superior y la tecnología de información. Tratar de identificar los enlaces y

relaciones entre estas diferentes variables para tratar de entender la manera en cómo

cambia la naturaleza del trabajo académico.

Punto de interés para la entrevista:

Ø ¿Cuáles son las condiciones de trabajo, personales y de la universidad que

permiten hacer innovaciones en la implementación de programas académicos

basados en el uso de la tecnología de información?

Ø Conocer las  características de la naturaleza misma del trabajo académico.

Datos que puedan describir las condiciones  bajo las cuales se da en el trabajo

académico en línea. (Bajo que condiciones trabajan los profesores)

Ø La manera en cómo se ejerce la profesión académica.

Ø Identificar los cambios que se presentan en el trabajo de los profesores por los

efectos de la tecnología de información con relación a un trabajo tradicional

presencial y uno nuevo en línea.
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¿Qué aspectos se deben cuidar en la entrevista? Durante el proceso de la misma.

Ø La Actitud (Shostak 2002) de los entrevistados, sus creencias (ya sea a favor o

en contra de la realidad), la verdad, lo correcto de alguna cosa que se dice  para

constituir un “mundo” se suspende, se separa. Identificar el propio mundo de los

profesores.

Ø No tomar nada por hecho y preguntar lo que es importante y significativo para

ellos. Identificar lo que se ha presentando como algo nuevo, algo que los hizo

reaccionar o cambiar y/o interrumpir su cotidianidad.

Ø Identificar  las experiencias, cómo es el mundo de los profesores que trabajan en

línea.

Proceso.

Datos Generales del Entrevistado. (Cuestionario)

Nombre del profesor: ------------------------------------

Fecha:--------------------          Entrevista vía: Internet (  )   Telefónica ( )

Introducción y las gracias por participar en la investigación.

Preguntas:

Ø Platícame como te iniciaste en la profesión de la academia. En dónde, qué

materias?  Cómo ha sido esta experiencia del ser académico/a?

Ø ¿Qué piensas sobre tu trabajo como académico?

Ø ¿Qué significa para ti ser profesor/a?

Ø ¿Qué son para ti las innovaciones en la educación, en que piensas cuando se

habla de innovaciones. ¿ Lo puedes describir, hablar sobre ello con mayor

detalle?
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Ø ¿Qué opinas de las aplicaciones de  la tecnología de información en la

educación?

Ø ¿Cómo ha sido tu experiencia con el uso y aplicación de esta nueva

tecnología?

Ø Me gustaría que te situaras en tus dos últimos semestre que has tenido como

profesor y que platicaremos sobre tus experiencias durante este lapso de

tiempo.

o -¿Qué cursos impartiste?

o -¿Cómo fue tu proceso de planeación y organización de / los cursos?

o - Podrías describir un día cotidiano en la vida de estos cursos... que

hacías, como lo hacías, que pasaba por tu mente, acontece algo

especial.

o ¿Cómo fue un día diferente en estos cursos? ¿Qué fue lo que lo hizo /

los hizo diferente?

o ¿Cuales fueron las condiciones de trabajo (desde la oficina, una aula

común, una compu aula?

Ø Durante este último año, ¿consideras que ha habido cambios en tu trabajo

como académico? ¿Cuales han sido estos cambios?

o ¿Ha cambiado tu trabajo como académico?

o Si comparas tu experiencia de los primeros años como docente con

este último año del que hemos estado hablando..... ¿cuáles han sido

tus experiencias más significativas?

o ¿Cuáles son los cambios que identificas? ¿Qué es lo que cambia?.. si

es que hay algún cambio?
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Ø Recapitulando el proceso... ¿ que es lo mas significativo de tu trabajo como

académico haciendo uso de esta nueva tecnología de información? ¿Cómo

consideras esta experiencia en la vida de los profesores?

Ø Muchas gracias y  no se si  quisieras agregar algo mas con respecto a lo que

hemos estado platicando. O alguna observación adicional.
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Anexo F: Carta Invitación.

 Octubre, 2002.

Nombre del Profesor
Institución

Estimado     :

Es un gusto poder saludarlo, soy alumna del DITE y actualmente estoy
trabajando en el  proyecto de investigación para el Doctorado en Educación. El
problema de investigación se relaciona con parte de los cambios e innovaciones que
estamos viviendo hoy en día los profesores de Educación Superior propiciados por la
Tecnología de Información.

El motivo de la presente es hacerle una atenta invitación a participar en mi
proyecto de investigación para compartir sus experiencias como maestro que ha tenido
contacto directo con estas nuevas formas de trabajo (en línea) que proporciona la
tecnología de información. Ya que para lograr identificar algunos de estos cambios se
requiere conocerlos de viva voz de quienes los viven y experimentan, los profesores.

Me dará mucho gusto saber que acepta la presente invitación, para
posteriormente ponerme en contacto para planear una entrevista formal vía electrónica o
telefónica, si fuese necesario.

No esta demás informarle que durante todo el desarrollo de la investigación
se tienen presentes los criterios y normas de credibilidad y ética de un trabajo de
investigación, por lo que se guarda la confidencialidad de los informantes y solo se
utilizará la información que nos autoricen sea publicable.

De antemano le agradecemos cualquier respuesta a la presente. Sé que el
semestre avanza al igual que el trabajo por lo cual aprecio mucho más su tiempo, apoyo
y su posible autorización para participar en la investigación. Estoy a tus órdenes para
cualquier duda y/o aclaración.

Estaré en espera de tu respuesta a través del correo electrónico
ppocovi@iteso.mx  y/o 00351737@academ01.gda.itesm.mx

Atentamente.

Patricia Pocovi Garzón
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Anexo G:

Diferencias entre el trabajo en línea y tradicional- presencial

A continuación se identifican las diferentes percepciones que tienen los

profesores sobre la enseñanza tradicional presencial en comparación a la enseñanza en

línea.

Tradicional –presencial En línea
Profesores de la Institución Azul
Es una oportunidad para mediar el
conocimiento en forma directa con
resultados observables de inmediato

..trabajar el línea significa uso de la palabra
escrita como un medio fundamental de
comunicación  (h)

¡También un placer! No reniego del
sistema presencial, sino que lo valoro
enormemente y, aveces, lo extraño. Lo
extraño por lo que implica la interacción
cara a cara; por la posibilidad de
improvisar frente al grupo; la posibilidad
de verificar, más tangiblemente, que los
alumnos si están aprendiendo lo que se les
está enseñando

.. muchas cosas difíciles de precisar: poner en
juego mis facultades de comunicación escrita;
mucha libertad en el uso de mi tiempo(que no
podría tener en modalidades presenciales); la
oportunidad de estar trabajando en una
modalidad relativamente nueva y que lo pone a
uno en la vanguardia respecto a formas
convencionales de educar; y la posibilidad de
desarrollar múltiples habilidades para tener
éxito en la labor educativa que tengo asignada.

Es la oportunidad de interactuar en forma
presencial con mis alumnos.
Sigue siendo la supremacía de la
interacción cara a cara aun con los
adelantos tecnológicos de la educación en
línea y a distancia.

..traspasar el salón de clases
-acercarme a realidades lejanas
-tener un mayor contacto con mis alumnos

Complemento Tiempo y oportunidad
Es un enfoque que no se debe eliminar
totalmente, ya que cuenta con elementos
esenciales que la tecnología no puede
aportar: la formación profesional y
personal de los alumnos a través del
contacto y ejemplo directo con el profesor.
Es indudable el vínculo personal que se
establece entre el profesor y el alumno,
como entes sociales que somos
necesitamos del contacto humano lo cual se
traduce en un ambiente propicio para un
aprendizaje pleno del alumno. Creo que en
todo caso se debe abandonar la exposición
del profesor como medio único en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

Un apoyo muy importante que me facilita
procesos de enseñanza enfocados a fomentar la
aprobación del aprendizaje por parte de los
alumnos. También es un apoyo importantísimo
para facilitar la comunicación personalizada
con los alumnos. Me significa el poder acceder
fácilmente a información que ocupo para mis
clases y para mi propio crecimiento personal

No lo hago Flexibilidad
Profesores de la Institución Amarilla

Un modo normal de operar... hoy
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Es un modo normal de operar hoy, por lo
que creo que lo mejor es quitarle los
apellidos a las modalidades educativas
En principio, me parece que un curso
“montado en línea” puedo impartirlo de
manera presencial o a distancia. Sin
embargo, cuando enseño de manera
tradicional es cuando no utilizo las nuevas
tecnologías y me valgo más de exposición
magisterial, el curso esta más centrado en
el maestro.

Estar actualizado para aprovechar las
tecnologías avanzadas y manejar fluidamente la
tecnología

Una alternativa, funciona para algunos pero
limita muchos aprendizajes en la mayoría
de los estudiantes.

-Una oportunidad de ampliar los espacios de
aprendizaje
-una forma que permite adecuar espacios,
tiempos.
-Puede producir cierto desconcierto.

-La mejor oportunidad de tener
intercambios informales con los alumnos
-lograr un intercambio de conocimientos
significativo
-es la oportunidad de explorar la riqueza de
las interacciones entre los miembros del
grupo

-La oportunidad de estar en contacto con
colegas y alumnos sin necesidad de tener
cercanía de tiempo y espacio.

-La oportunidad de una interacción
personal con personas que aprenden
-de ayuda para desarrollar capacidades de
autoaprendizaje
-tener control sobre lo que se aprende
-Si se estanca en esta modalidad, es perder
la oportunidad de avanzar y no  aprovechar
las ventajas que ofrecen nuevas tecnologías
de Inf y Comn.
-No considerar la innovación necesaria de
las mediaciones educativas que  exigen la
nueva cultura y la nueva forma de
participar en la realidad, de construirla
significativamente.

Una oportunidad de romper barreras de tiempo
y de espacio
-Poder establecer contacto e interrelación con
los alumnos aunque estos no estén presentes o
en el mismo espacio compartido
-la posibilidad de la interrelación asincrónica
-participar y colaborar con otros en un trabajo
que no sería posible si no se podría coincidir en
espacio y tiempo

-Es una modalidad cuya virtud es el
contacto directo persona – persona

-Multiplicar las posibilidades de intercambio de
conocimiento
-tener la posibilidad de acceder con mayor
rapidez al conocimiento de  “frontera”
-disponer de un recurso para mejorar mi
desempeño académico.
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Anexo H:

Rutinas de trabajo de los profesores – Condiciones cotidianas

Para analizar mejor las rutinas de trabajo de los profesores se integra la

información obtenida de acuerdo con los siguientes criterios:

a) ¿Qué se hace?

b) ¿Cómo se hace?

c) ¿Con qué frecuencia se hace?

d) ¿Cuánto tiempo le dedican?

e) ¿Para qué lo hacen?

f) ¿Con quién y cómo se trabaja?

g) ¿Qué resultados se obtienen?

h) ¿Cuáles son los beneficios y satisfacciones?

i) ¿Qué  dificultades se enfrentan?

Las rutinas de trabajo de los profesores de la Institución Azul se presentan de la

siguiente manera:

a) ¿Qué se hace? b) ¿Cómo se
hace?

c) ¿Con
qué
frecuencia?

d)
Tiempo

e) ¿Para qué?

Revisar correos
electrónicos

Checar el
inbox

Diaria Promedio
2 Hrs.
Generalm
ente es lo
primero
que se
realiza por
las
mañanas

Estar en contacto con
alumnos, resolver
preguntas y
comunicación
continua con los otros
Tutores del curso
Para revisar
pendientes

Revisión de la
plataforma tecnológica
Revisión de las
actividades de
aprendizaje
programadas para el
curso

Seguir el
calendario y
actividades
del curso,
checar la
página de la
materia de
manera
constante y
apoyarse con
los
diseñadores
del curso y
tutores

Diaria El tiempo
que se
requiera

Dar seguimiento al
trabajo de los
alumnos
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Comunicación  y
mensajes a los alumnos

Por medio del
correo
electrónico

Al inicio del
semestre y
conforme se
va
necesitando

Lo que se
requiera

Informar las políticas
y normas del curso y
otra información
relacionada con
atención a los
alumnos

Participación en los
foros virtuales

Diaria y
algunas
veces dos
veces al día
Promedio  3
hrs.

El tiempo
que se
requiera

Para mantener
motivas a los
alumnos en sus
participaciones

Preparación de reportes Cuando se
solicita

El tiempo
que se
requiera

Como elemento de
seguimiento
académico y control

Planeación de las
actividades del curso de
acuerdo al programa

Seguimiento
al programa
del curso

Semanal El tiempo
que se
requiera

Seguimiento y
desarrollo del curso

Revisión de los
aspectos del diseño de
los cursos

Sobre el
diseño

Esporádico El tiempo
que se
requiera

Asesoría de proyectos A través de
foros
electrónicos
ya que hay
proyectos que
son
individuales y
otros en
equipo

Diario El tiempo
que se
requiera
-Dos hrs.
En
promedio

Dar seguimiento y
apoyo al trabajo y
duda de los alumnos

Juntas de departamento Semanales
Actividades de
networking

Establecer
redes de
ayuda tanto
interno como
externo
/asociaciones
profesionales

Semanales Tiempo
que se
requiera –
un buen
tiempo

Mantener una buena
relación con colegas
y profesionales  y
obtener apoyos para
diversos proyectos

Escribir –producción
académica

Cuando se
cuenta con
el tiempo

A veces
no se
tiempo
tiempo
para la
realizació
n de esta
actividad

Producción
académica

Participación en foros
Académicos y
conferencias

Estar al
pendiente y
actualizado de
conferencias e
investigacione
s relacionadas

Dos veces al
año

Para participar y
preparar conferencias
e investigaciones
pertinentes
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con el campo
Atención personal a
coordinadores y tutores

Entrevistas
personales

Cuando se
solicita

El tiempo
que sea
necesario

Lectura de tesis,
disertaciones,
proyectos

Trabajo
personal

Diario El tiempo
libre

Impartir clases
presenciales

Exposiciones,
inducción a
los temas ,
aplicación de
exámenes
rápidos. Se
deja espacio
para el trabajo
de los
alumnos
(presentacione
s, ejercicios,
trabajo en
equipo

Dependiend
o de la
programació
n  ( una o
dos sesiones
semanales)

El
destinado
a la clase
(1.30 min
en
promedio)
El tiempo
de
distribució
n en aula
es 10% al
profesor
90% a los
alumnos

Para aclarar
conceptos y enfocar
los contenidos a la
realidad

Diseño del Curso bajo
la plataforma de
Learning Space

Planear
contenidos,
secuencias de
contenido,
seleccionar el
material,
definir fuentes
de
información,
bibliografía,
desarrollar
actividades de
aprendizaje
sesión por
sesión

Cuando se
solicita

El tiempo
que sea
necesario.
Se maneja
de manera
independi
ente por
proyecto

Con el propósito de
definir intenciones
educativas, objetivos
por sesiones  y
técnicas didácticas

Asesorías de
investigación

En cursos
presenciales
:En cada
sesión se
discute el
tema general
y la segunda
sesión se
analizan
aplicaciones.
En cursos
virtuales:
también se
dividen las
sesiones en
una de

De acuerdo
a la
programació
n

Dos
sesiones
por
semana

Apoyar el trabajo de
los alumnos y que se
den las aplicaciones –
para lograr la
vinculación de las
investigaciones.

En cursos virtuales se
busca el seguimiento
con los alumnos con
el propósito de
reportar sus avances
más que revisar
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discusión y
otra de
aplicación

En cursos
prediseñados. Lectura
de todo el curso :
materiales

Lectura y
revisión de
todos los
materiales del
curso y dar
seguimiento a
lo ya
establecido

Semestral-
Al inicio del
semestre

El tiempo
que se
requiera

Ser un facilitador en
el proceso de
enseñanza-
aprendizaje con los
alumnos

f) ¿Con quien y cómo trabajan?

• Con otros tutores del curso, con los programadores y/o diseñadores del curso

• Diseño de los cursos en Learning Space,en conjunto con otros profesores que

imparten la misma materia.

g) ¿Qué resultados se obtienen?

• Alumnos motivados e interesados en la materia

• Cursos prediseñados y que se van actualizando semestre a semestre dependiendo

de las necesidades del curso y de la creatividad del maestro

• Participación y desarrollo de conferencias  e investigaciones

h) ¿Cuáles son los beneficios y satisfacciones?

• La libertad del trabajo en línea

• Cada día es distinto

• Cada curso es diferente

• Planeación y seguimiento de los cursos con mucha flexibilidad en el manejo de

los tiempos de los profesores

i) ¿Bajo qué condiciones se trabajan?

• Desde su hogar

• Desde el campus

• Tiempo de trabajo 6 hrs. Por la mañana, 4 por la noche

• Estandarización de los cursos / cursos prediseñados

•   En los cursos en línea hay que estar permanentemente en línea para contestar

dudas  y / o correos de los alumnos para que estos no se  desesperen
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•   Uso de la página de discusión de la materia para estar en constante interacción

y comunicación con los alumnos

j) ¿Qué dificultades se enfrentan?

• Cuando se trabaja a distancia no se tiene contacto con colegas y difícilmente se

comparte lo que se hace. Es un poco de trabajo en soledad.

• Los problemas técnicos y de apoyo a la programación de los cursos resulta más

difícil cuando se esta a distancia. Aspecto que se resolvería con una entrevista

personal.

• Desmotivación cuando se trabajo a distancia y solo, no hay con quien compartir

la experiencia cotidiano docente

• La dificultad de los tiempos que la mayoría de las veces son presionantes

• Cursos prediseñados que  dejan poco espacio a la creatividad del maestro. El rol

del maestro se minimiza.

• Si no se esta la pendiente de los mensajes de los alumnos estos se desesperan,

tienen la expectativa de un pronta respuesta

Entre los comentarios se expresa:

“...Una semana típica implica unos 200 e mails... - implica seguir las actividades del

curso, participar en foros, resolver preguntas de los alumnos o confundirme yo también

con ellas, - implica comunicación muy continua con los tutores.”

“...Todos los días reviso la plataforma tecnológica para ver si hay mensajes en los foros

de discusión, y trato de  responderlos... Todos los días reviso mi correo electrónico para

ver qué  mensajes pendientes tengo y trato de mantener mi Inbox siempre sin

pendientes..”

“..Me he dado cuenta que si entro todos los días al foro, los alumnos están motivados y

trabajan más y hacen mas avances. Planifico tres horas para atender los foros en la

mañana, dos horas para contestar correos electrónicos....”

“..Lo que más me lleva tiempo es la interacción con los alumnos. Hacen muchas

preguntas y debes estar constantemente en línea, si no se desesperan. El recurso que más

uso para esto es la página de discusión de la plataforma tecnológica del curso”

Los profesores de la Institución Amarilla, sus rutinas diarias de trabajo se presentan de

la siguiente manera:
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a) ¿Qué se hace? b) ¿Cómo se
hace?

c) ¿Con qué
frecuencia?

d) Tiempo e) ¿Para qué?

Revisión y lectura de
los correos electrónicos

Se establecen
prioridades de
lecturas  (los
que se están
esperando, los
de los
alumnos, y
por fechas)

Diaria El que sea
necesario
Generalmen
te es lo
primero que
se realiza
por las
mañanas

Dar
seguimiento y
apoyo
especialmente
al trabajo de los
alumnos

Preparación previa a
los cursos por medio de
talleres

Planear con
anticipación
el curso, sus
requerimiento
s, actividades.
Desarrollando
un plan de
docencia y
plan de
trabajo

Al inicio del
semestre./plane
ación semestral

El tiempo
que se
necesario

Contar con los
recursos y
apoyos
necesarios para
iniciar un buen
curso / un buen
semestre y
asegurar la
viabilidad de
cada situación
de aprendizaje
planeada

Revisión y lectura de
los trabajo de los
alumnos

De acuerdo a
los criterios
establecidos
al inicia del
semestre e
informados a
los alumnos.
Haciendo
anotaciones
en una hora
aparte para la
retro
alimentación
a los alumnos

De acuerdo al
programa de la
materia

El tiempo
que se
requiera
(30 trab.
Aproximada
mente 4 hrs.
)

Para dar
retroalimentació
n al trabajo y
desarrollo de
los alumnos, así
como resolver
dudas y
preguntas en el
desarrollo de
sus trabajos

Envío de correos
electrónicos a los
alumnos

De acuerdo a
las
observaciones
en trabajos y
foros
electrónicos

Cuando se
requiera de
acuerdo a las
necesidades
presentadas por
los alumnos y el
plan de trabajo
del curso

El tiempo
que se
necesario

Ofrecer
retroalimentació
n a los alumnos
así como
mantener una
buena
interacción con
los mismos

Se integra en la página
de la materia los
comentarios y las
calificiaciones a los
trabajos presentados
por los alumnos

Usando los
apoyos
diseñados
para tal
propósitos en
las página
web de la
materia para

De acuerdo al
plan de trabajo
de la materia

El tiempo
que se
requiera

Mantener
informado a los
alumnos de sus
avances y
ofrecer
retroalimentació
n clara y precisa
al desempeño
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que este a la
vista de los
alumnos

académico de
cada uno de los
estudiantes

Preparación de las
clases presenciales
Preparación de
materiales gráficos
como apoyos al curso

De acuerdo al
desempeño
que se va
dando en la
clase y a las
aportaciones
de los
alumnos , se
van planeando
y preparando
las sesiones
presenciales

Semanalmente El tiempo
que se
necesario
Por lo
general un
día
completo de
trabajo  (8
hrs)

Seguimiento y
planeación del
curso. Adaptase
a las
necesidades de
los alumnos, y
el curso.

Dar seguimiento a las
actividades que están
en línea

Mantener una
buena
interacción
con los
alumnos

Foros de
discusión

diariamente El tiempo
que se
requiera

Cuando son
cursos en línea,
se requiere de
mayor presencia
del profesor en
línea para
atender
cuestionamiento
s de los
alumnos, que
por lo general
son mayores
que en los
cursos
presenciales

Se preparan lecturas y
nuevos materiales

Se ponen
disponibles en
la página de la
materia

Semanalmente El tiempo
que
requiera

Sirve de apoyo
y disparador a
las discusiones
en línea y/o en
el aula,
También sirve
como control de
lecturas

Navegar en Internet Hacer
búsquedas

Tarea cotidiana El tiempo
que se
requiere .Se
pasa mucho
tiempo en
esta tarea

Para la
búsqueda de
información

      f) ¿Con quién y cómo trabajan?

• Planeación de los cursos en equipo/ por academias y/o áreas de

conocimiento

• Entre alumno y maestro
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• Haciendo uso de la plataforma tecnológica de WebCT como apoyo a cursos

en línea y presenciales

• Uso de foros de discusión virtuales

g) ¿Qué resultados se obtienen?

• Cuando se hace una buena planeación y se logra la congruencia entre el

propio paradigma educativo y la planeación de todas las actividades del

cursos los resultados se reflejan en los aprendizaje de los alumnos y permite

al profesor resolver todos los aspectos de operación del curso

• Cuando se trabaja en línea las respuestas de los alumnos son diferentes, ya

que demandan mas interacciones, se generan mas cuestionamientos por las

propias condiciones de autoaprendizaje que se dan por el uso de Internet

• Recuperación de la práctica  académica después de cada sesión

• Cursos en línea que s e van renovando semestre a semestre

• Materiales de apoyo a los cursos de calidad que sirven de apoyo para otros

posibles  cursos y para posibles producciones académicas

a) ¿Cuáles son los beneficios y satisfacciones?

• Mayor interacción con los alumnos, más comunicación

• La satisfacción de compartir el aprendizaje de los alumnos y sus avances  y

aportaciones

• Diseño de materiales que facilitan el  trabajo de los alumnos y su aprendizaje

b) ¿Bajo qué condiciones se trabajan?

• Desde su hogar

• Desde el campus

c) ¿Qué dificultades se enfrentan?

• El tiempo que se pierde en las búsquedas cuando no se tiene mucha claridad

• Los aspectos técnicos de acceso a la página, mismo que se resuelven de

manera  casi inmediata.

Comentarios de los profesores investigados

“...Llego a la universidad y prendo la computadora, leo los correos que tengo”. (Víctor)



256

“...Cuando termino (la revisión de 30 trabajos me lleva aproximadamente 4

horas), vuelvo a leer mis anotaciones, les doy una peinada, en hoja aparte traduzco

esas anotaciones a una calificación numérica y coloco ambos documentos en la

página del curso (las anotaciones sobre lo que me encuentro en el curso no la

publico, esa la utilizo para mi reflexión personal y con mis colegas)...” (Francisco)

“... a lo largo de la semana, preparo algún material de síntesis de los conceptos centrales

y/o de aquellos más complejos y lo hago disponible a través de la página..” (Carlos)

“.... durante la semana monitoreo los foros de discusión para intervenir en caso de

desviaciones muy evidentes o bien motivar en caso de que no se vea mucha actividad”

(José Luis)

 De acuerdo a los expresando en las respuestas de los profesores investigados se

identifican actividades entremezcladas tanto para los cursos en línea como para sus

cursos presenciales y/o semi presenciales. Lo cual muestra la poca diferencia entre las

actividades que realizan los profesores, se puede decir  que son casi las mismas tareas

que se involucran en los procesos de enseñanza- aprendizaje tanto para cursos en línea

como para los cursos presenciales y /o semi presenciales apoyados con tecnología. El

parámetro es el uso de los recursos tecnológicos para los procesos de mediación entre

los alumnos y el maestro.  La diferencia principal es cuando tienen que  tomar tiempo

para las clases en el aula y las actividades de aprendizaje que se diseñan para trabajo en

aula/ presencial, basado en lecturas, casos proyectos que se exponen y discuten en clase,

que muchas de las veces se apoya en las actividades que se tienen en línea como el caso

de los foros de discusión y lecturas programadas. La ventaja de los cursos presenciales

es que se cierran procesos directos en el aula y da paso a nuevos temas, tareas y/o

discusiones, aspecto que lleva a iniciar otro nuevo ciclo....

  Lecturas, discusiones, aplicaciones, exposición....

 Nuevas búsquedas, cierre y apertura de nuevas preguntas



257

Lo anterior es un ciclo en el proceso de enseñanza- aprendizaje  que es

desarrollado por el profesor y apoyado por los alumnos, lo cual permite genera una

dinámica constante de participación entre alumnos y maestro. Estos procesos propician

nuevos cuestionamientos, nuevas preguntas, respuestas, descubrimientos y nuevas

búsquedas. Lo anterior con el propósito de generar aportes a los diversos campos del

conocimiento. Mismo que van generando aplicaciones de acuerdo a  las necesidades de

los alumnos para incorporar nuevos conocimientos a su propia experiencia para ser

compartidos, ya sea en el aula, o en el campo laboral.




