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The role of teachers in the digital age: practices 
in argentine secondary school

Profesores en la era digital: prácticas en la escuela 
 secundaria argentina

Resumen

El contexto de convergencia digital demanda de la escuela 
nuevas alfabetizaciones. Resulta relevante el análisis de los 
sentidos otorgados a los medios digitales por los profesores 
como pilar para movilizar cambios en las estrategias de 
enseñanza. Esta investigación caracterizó el uso doméstico 
y pedagógico de la web 2.0 por parte de los profesores, se 
identificaron las debilidades en la formación y los sentidos 
que construyen sobre el uso de los medios digitales en el 
contexto educativo. Se realizó un estudio cualitativo en 
escuelas secundarias públicas argentinas. Los instrumentos 
de recolección fueron: observaciones de clase, entrevistas 
en profundidad y notas de campo. Las dimensiones que 
contemplan la estrategia de recolección de información son: 
la identificación, la formación tecnológica, el perfil infor-
mático, prácticas pedagógicas y sentidos/percepciones. Tras 
el análisis del corpus, se concluyó que es necesario fortalecer 
la educación mediática de los profesores para transformar el 
uso pedagógico de los medios digitales.

Palabras clave: escuela secundaria; nuevas tecnologías; 
formación de docentes; medios de comunicación de 
masas; educación mediática.

Abstract

The context of digital convergence demands new lite-
racy from the school. The analysis of the senses granted 
to digital media by teachers as a pillar to mobilize changes 
in teaching strategies is relevant. This research characte-
rized the domestic and pedagogical use of the web 2.0 by 
teachers, identified weaknesses in the training and senses 
they build on the use of digital media in the educational 
context. A qualitative study was conducted in argentine 
public secondary schools. The collection tools were: class 
observations, in-depth interviews, and fieldnotes. The 
dimensions of the information collection strategy are: 
identification, technological training, computer profiling, 
pedagogical practices and senses/perceptions. Following 
the analysis of the corpus, it was concluded that it is 
necessary to strengthen the media education of teachers 
in order to transform the pedagogical use of digital media.

Keywords: High school; teacher; new technology; teacher 
education; mass media; media education.
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1. Introducción

El ecosistema comunicativo actual requiere ciuda-
danos idóneos en los medios digitales. Interpela a los 
profesores para que enseñen en la complejidad de 
conocimientos que convergen en distintos formatos y 
lenguajes multimodales (Martín, 2019). La evolución 
de las tecnologías nos ubica de cara a inéditas moda-
lidades de circulación y producción del saber, que 
demanda estudiar los medios como nuevos modos de 
percepción y expresión.

Los medios digitales atraviesan contextos cultu-
rales, sociales y políticos que, a su vez, los reconfiguran 
y les dan significatividad. Una serie de investiga-
ciones del campo de las pedagogías críticas proponen 
la necesidad de nuevas alfabetizaciones (Jenkins, 
Saad, Fung y Bosch, 2019; Dussel y Trujillo, 2018, 
Southwell, 2019, Tyner, 2014; Gutiérrez y Torrego, 
2018), en tanto los medios tecnológicos involucran 
nuevos estilos de habla y escritura, prácticas discur-
sivas con formas inéditas de apropiación, lectura y 
resemantizacion (Kerbrat, 1980; Ferrés y Piscitelli, 
2012). Bajo la consideración de que la Educación 
Mediática refiere al modo de enseñar y aprender 
sobre los medios y las tecnologías, identificamos que 
es un campo interdisciplinario y sus contenidos son 
un objeto en disputa (Saez y Richter, 2019).

Las políticas públicas destinadas a la inclusión de 
los nuevos medios en los salones de clase han reno-
vado el piso tecnológico de las escuelas. En Argentina, 
hubo un crecimiento exponencial ante el surgimiento 
del modelo 1 a 1: a nivel nacional el Programa de 
Inclusión Digital Educativa Conectar Igualdad (CFE 
en el año 2010) y en el ámbito de la CABA el Plan 
Sarmiento (implementado a partir del 2011).

Pero aún no se observa una transformación en 
las prácticas docentes. Si hay que formar a los estu-
diantes para vivir en la cultura digital, es necesario 
preparar a los educadores en esta área, no basta con 
la provisión de computadoras y posibilitar el acceso 
a internet. Sin embargo, a pesar de las inversiones 
realizadas a través de los distintos planes de inclu-
sión digital, con el fin de universalizar la apropiación 
de las nuevas tecnologías y democratizar el acceso 

al conocimiento, no se ha logrado un avance en la 
realidad educativa. Lo relevante para las instituciones 
educativas no es solo tener acceso a los medios, sino 
la capacidad de los educadores para utilizarlos en el 
acto de enseñar con el fin de incrementar aprendi-
zajes significativos.

Se estima imprescindible la preparación docente, 
desde la formación inicial y en la formación continua, 
para enfrentar estos desafíos educativos (Delgado, 
Casado y Lezcano, 2016). Se requiere una transfor-
mación metodológica en el trabajo de los profesores, 
para que los educadores logren integrar los nuevos 
medios y sus oportunidades pedagógicas, sin repro-
ducir con las mismas herramientas aquello que se 
hacía sin ellas. Al respecto, no solo hacemos alusión 
a un manejo técnico de los nuevos medios, sino a 
formar una mirada amplia e inteligente hacia su uso 
y la información que brindan, con el fin de producir 
conocimiento y compartirlo en las redes (Gutiérrez y 
Torrego, 2018; Saez, 2019a). 

En este sentido, resulta relevante indagar la 
distinción entre el uso doméstico y el uso pedagógico 
de los medios digitales, en función del propósito y el 
ámbito donde se utilizan. Con uso doméstico refe-
rimos al empleo de los medios digitales como herra-
mientas para resolver problemas de la esfera personal, 
que se desenvuelve en su mayor parte en el ámbito 
del hogar. Por su parte, con uso pedagógico aludimos 
a la utilización de los medios digitales como herra-
mientas en la práctica docente, que se desarrolla en la 
escuela o fuera de ella. 

Ahora bien, la formación del profesorado en el uso 
de los medios digitales resulta un desafío en nuestra 
región. En Latinoamérica, la aproximación a los bienes 
simbólicos es muy dispar y el discurso mediático es rele-
vante en el proceso comunicativo (Orozco, 2018). Los 
avances en la sociedad del siglo xxi impactan de forma 
directa en el sistema educativo regional, y las genera-
ciones jóvenes son las que, en general, mantienen un 
vínculo más estrecho con los medios digitales y tienen 
mayor disposición a atender sus códigos. Sin embargo, 
la apropiación y la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación es desigual. En 
el caso argentino, la competencia informática en los 
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adolescentes entre 13 y 17 años presenta diferen-
cias significativas de una clase social a otra (Kaplan 
y Piovani, 2018). La distribución y apropiación del 
capital informático condiciona el tipo de trayectorias 
sociolaborales que puedan desarrollar y conlleva conse-
cuencias a largo plazo.

Tras el análisis de los estudios antecedentes, soste-
nemos como hipótesis interpretativa que la falta de 
educación mediática es una dimensión interviniente 
en la producción y reproducción de las margina-
ciones sociales. Específicamente el aprendizaje con 
los nuevos medios, es un requisito de época en la era 
digital para poder acceder al derecho a la educación y 
la comunicación. 

En virtud de la dinámica versátil de la cultura 
digital, asumimos que resulta relevante el análisis 
de la inclusión de los medios digitales por parte de 
los docentes en el nivel secundario, así como de las 
disposiciones y preferencias de los educadores como 
pilar para movilizar un cambio en las estrategias de 
enseñanza en el contexto argentino. 

2. Metodología

Un pilar para el fortalecimiento de la inclusión en 
el sistema educativo de los medios digitales se halla en 
los profesores; pero son escasos las investigaciones que 
analizan la educación mediática en la escuela secun-
daria argentina. Así, es arduo saber si están formados 
para enfrentar los desafíos de los cambios culturales, 
identificar debilidades y amenazas, y elaborar formu-
laciones superadoras.

En el presente estudio, nuestro objetivo es caracte-
rizar el uso doméstico y pedagógico que los profesores 
realizan de la web 2.0, identificar las debilidades en la 
formación, y los sentidos que construyen sobre el uso 
de los medios digitales en el contexto educativo.

En función de las particularidades de nuestro 
objeto de investigación se llevó a cabo un estudio 
de corte cualitativo (Sirvent, Monteverde, Clerici, 
Peruzzo y Agulló, 2016). Para ello, se desplegaron 
decisiones y estrategias metodológicas consistentes 
con un diseño flexible.

Muestra

En función del objeto de estudio y la perspec-
tiva metodológica descrita se desarrollaron estrategias 
y técnicas de relevamiento de la información para 
contribuir a la comprensión de nuestro objeto. El 
diseño para abordar el estudio fue flexible.

La demarcación de la muestra fue escalonada en 
función de tres decisiones: elección de las escuelas 
secundarias, de las asignaturas y la de los profe-
sores. En primer lugar se seleccionaron dos institu-
ciones en relación con el criterio de accesibilidad y 
predisposición al estudio por parte de los sujetos y las 
instituciones formadoras. Se buscaron dos escuelas 
secundarias que contaron con características simi-
lares, que resultan fértiles para analizar la construc-
ción de comunicación sobre los medios digitales: 
son establecimientos públicos de gestión estatal del 
área sur de Buenos Aires y atienden a población estu-
diantil de sectores socialmente desfavorecidos. Este 
criterio resulta de relevancia ya que partimos del 
supuesto de que existen brechas digitales y cultu-
rales que inciden negativamente en la construcción 
del capital cultural de los estudiantes y es en este tipo 
de establecimientos donde toma especial relevancia 
la construcción de conocimiento sobre los medios de 
comunicación (Dussel y Quevedo, 2010). 

Bajo estas consideraciones, a los fines de alcanzar 
una comprensión profunda acerca del uso de los 
medios digitales en la escuela secundaria, hemos reali-
zado un extenso trabajo de campo en dos escuelas 
secundarias enclavadas en zonas urbanas periféricas 
de Buenos Aires, durante el primer cuatrimestre del 
año 2019. 

Es relevante mencionar que la mayoría de los 
docentes que participaron en la investigación son: 
mujeres (65 %) y jóvenes (70 %), tienen entre 34 y 
43 años. Todos los docentes entrevistados poseen el 
título docente habilitante del nivel, y la mayor parte 
(85,5 %) culminó una carrera de grado, aunque no 
se requiera esta titulación para ejercer en la escuela 
secundaria (véanse gráficos 1, 2 y 3).
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Gráfico 1. Sexo

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la presente investigación.

Gráfico 2. Edad

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la presente investigación.
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Gráfico 3. Formación de profesores

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la presente investigación.

Instrumentos

Para cumplir con los objetivos de esta investiga-
ción, se trabajó con fuentes primarias. Se llevaron a 
cabo entrevistas en profundidad a docentes y observa-
ciones de clase. En el transcurso del trabajo de campo 
elaboramos notas de campo (Flick, 2014) para regis-
trar los sentidos y percepciones surgidas.

En cada una de las instituciones se realizaron 
10 observaciones de clase, conformando un total de 
60 horas de observación. Se seleccionó esta técnica 
por su potencialidad para captar sentidos y aden-
trarnos en los aspectos centrales y recurrentes de la 
propuesta de enseñanza y formación en la interac-
ción. A través de una rúbrica abierta, se efectuaron 
un total de 20 observaciones de clase, diez en cada 
escuela. El registro de observación fue abierto, con la 
intención de captar sentidos y singularidades, además 
de aspectos recurrentes. Los hallazgos se triangularon 

con las otras fuentes y se incluyeron en los resultados 
presentados.

Luego, se hicieron 20 entrevistas en profun-
didad a profesores. Se escogió este instrumento por 
su capacidad para explorar las percepciones con rela-
ción al uso de los medios digitales en la enseñanza. Se 
cumplimentaron 10 en cada una de las instituciones 
educativas.

Se elaboró un guion semi-estructurado configu-
rado por nudos de sentido con los temas a dialogar. 
Su confección llevó diferentes etapas. Se inició con 
una exploración bibliográfica sobre el uso de los 
medios digitales en el espacio escolar para demarcar 
los tópicos a considerar en el instrumento. Se confec-
cionó un conjunto de interrogantes vinculadas a los 
tópicos. Luego, un grupo asesor externo, seleccionado 
por su pertinencia temática y accesibilidad, valoró el 
instrumento y realizó la evaluación de su consistencia. 
Tomando en cuento este dictamen, se elaboraron las 
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reformas y se confeccionó la versión definitiva del 
guion (véase diagrama 1). El instrumento fue pilo-
teado previamente con cinco docentes.

Diagrama 1. Selección del guión de entrevista

Género:

Edad:

Titulación:

Nivel educativo en el que ejerce:

Años de experiencia profesional:

¿Qué medios digitales utiliza en su práctica de enseñanza?

¿Qué formación recibió en el uso de los nuevos medios 
tecnológicos y su integración en el aula? ¿Qué valoración 
tiene de ella?

¿Cómo autoevalúa su manejo en herramientas digitales?

¿Qué conoce sobre el término Web 2.0?

¿Cuáles son sus usos en internet en el ámbito profesional y 
en el ámbito privado?

¿Qué disponibilidad en tiempo tiene para navegar en 
internet?

¿Qué tipo de conexión tiene?

¿Qué programas informáticos utiliza en sus prácticas de 
enseñanza?

¿Para que utiliza internet y las herramientas 2.0 en su 
actividad docente?

¿Cuáles son los recursos tecnológicos disponibles en su 
institución educativa?

¿Cómo integra los medios digitales en el ámbito docente?

¿Cómo considera la inversión económica y las políticas 
llevadas a cabo para la integración de los medios digitales 
en las aulas?

¿Qué relevancia tiene el uso de las  redes sociales para la 
educación actual?

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la presente 
investigación

Las dimensiones y los aspectos que contemplan los 
instrumentos de recogida de datos son: la caracteriza-
ción profesional (género, edad y título habilitante para 
ejercer el cargo), la formación en tecnologías (forma-
ción inicial y continua sobre el área, valoración personal 
del desempeño con los medios digitales, el entrena-

miento en internet y la comprensión del vocablo web 
2.0.), el acceso informático (tipo de conexión, uso 
de programas computacionales, uso de la web 2.0), 
destrezas pedagógicas con la web 2.0 (usos y propó-
sitos de la inclusión de la web 2.0 en el ejercicio profe-
soral, recursos tecnológicos presentes en la escuela) y 
sentidos y percepciones (estimación de la inclusión de 
los medios tecnológicos en la enseñanza, estimación 
sobre las políticas educativas para la inclusión de los 
medios digitales en los salones de clase, estimación de 
la formación adquirida para incluir los medios digi-
tales en el salón de clase y estimación del uso de las 
redes sociales para la formación en el siglo xxi).

Consideraciones sobre el trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó en distintas 
fases. En una primera instancia se solicitó permiso 
a las autoridades educativas jurisdiccionales y distri-
tales. En un segundo momento, se hizo una obser-
vación y entrevista institucional en cada una de las 
escuelas para explicar la propuesta al equipo directivo 
y requerir la colaboración de los profesores y estu-
diantes. 

El trabajo de campo en cada caso implicó una 
serie de acuerdos previos con los docentes para 
llevar adelante la investigación. Tanto para la reali-
zación de las entrevistas y las observaciones de clase 
se trabajó con un consentimiento informado para el 
carácter voluntario del ejercicio y la confidencialidad 
de los datos. En sintonía con los lineamientos dados 
por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (Resolución Nº 2857/ 2006), en el 
transcurso del estudio se tomaron las garantías éticas 
de rigor para conservar el carácter anónimo de los 
profesores y estudiantes que participen en la investi-
gación, de forma informada, voluntaria, y confiden-
cial. En este sentido, al solicitarles su participación, 
se entregaron a los sujetos Consentimientos Infor-
mados, en los que se explicaron brevemente los obje-
tivos del plan de trabajo, y el carácter voluntario, de 
anonimato y confidencialidad en la administración 
de la información recogida. En la exposición de los 
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resultados, tomamos los resguardos necesarios para 
preservar la identidad de los sujetos y las instituciones 
que participaron de la investigación.

Luego de tres meses se realizaron en las escuelas 
las entrevistas a docentes, las observaciones de clase y 
los documentos. 

Estrategias de análisis 

El estudio de la información se realizó según el 
propósito de la investigación, partiendo de la infor-
mación obtenida de cada actor participante. Las entre-
vistas y observaciones de clase fueron analizadas de 
acuerdo con el denominado ordenamiento concep-
tual (Piovani, 2018). Este proceso de organización de 
los datos se realizó en función de las propiedades y 
dimensiones de las categorías. Para la sistematización 
se utilizó el Atlas Ti 8 como herramienta informática, 
un software especialmente desarrollado para el trata-
miento de datos cualitativos. Una vez elaboradas las 
familias de categorías, se generaron hipótesis inter-
pretativas de mayor nivel de abstracción respecto de 
la información empírica obtenida. Un aspecto rele-
vante es que el análisis se ubicó en distintas etapas en 
la extensión de la investigación. 

Si bien esta investigación obedece al enfoque 
cualitativo, para facilitar la visualización de los 
hallazgos se optó por la organización en porcentajes. 
El uso doméstico y pedagógico que los profesores 
realizan de la web 2.0 es concebido como una estruc-
tura de significados. A través de estos análisis, se 
buscó comprender los procesos sociales involucrados, 
profundizando su especificidad a partir del descubri-
miento del significado que dicho hecho tiene para sus 
“actores”.

Señalamos también que hicimos un trabajo 
de triangulación entre los análisis provenientes de 
ambas fuentes, permitiendo lograr una mayor fiabi-
lidad de los datos y reduciendo así los sesgos propios. 
La triangulación se constituye en aporte para cons-
truir sentidos sobre los datos y como forma de vali-
dación de los análisis realizados desde una perspectiva 
comprensiva.

3. Resultados

La formación tecnológica de los profesores de 
nivel secundario

En las últimas décadas la problemática de la forma-
ción docente se ha constituido en un foco privilegiado 
e insoslayable de cualquier estrategia de cambio y de 
transformación educativa. Las políticas de formación 
docente se encuentran en la mayoría de las iniciativas 
de mejora de los sistemas educativos, tanto en Argen-
tina como en el contexto regional e internacional. Se 
destaca la importancia de generar conocimiento, para 
preparar docentes capaces de saber y poder enseñar en 
los escenarios educativos del presente.

A pesar de que la mayoría de los docentes consul-
tados (85 %) expresan que no recibieron capacita-
ción específica sobre el uso de los medios digitales en 
los espacios de formación docente, todos manifiestan 
dominar los programas y recursos tecnológicos, y 
tener capacidades para usar internet, los buscadores y 
el correo electrónico (véase gráfico 4). Solo un 15 % 
admite tener capacidad para manejar las plataformas 
de teleformación (Moodle, WebCT, Illias o Elvira, 
entre otras).

Gráfico 4. Formación en medios digitales de los 
profesores de nivel secundario

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la presente 
investigación.
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Los profesores señalan que han sido autodidactas 
en el uso de internet, manifiestan que ni los espa-
cios de formación inicial ni los espacios de formación 
permanente han facilitado este aprendizaje. Final-
mente, más de la mayor parte de los docentes afirman 
que no comprenden el vocablo web 2.0, a pesar de 
que pueden manejar algunas herramientas.

Perfil informático del profesorado

La totalidad de los docentes entrevistados tiene 
una conexión a internet en su hogar, con un tipo de 
conexión ADSL. Así también disponen de un dispo-
sitivo móvil inteligente con un tipo de conexión 4G. 
Respecto al uso de programas computacionales, enfa-

tizan que en el contexto doméstico hacen uso de 
los procesadores de textos como herramientas para 
resolver experiencias en ese ámbito. Con respecto 
al uso de otros programas, aluden a los referidos a 
las presentaciones (ejemplo: PowerPoint) y hojas de 
cálculo (Excel). El buscador más usado es el de Google 
(90 %), y la elección favorita (70 %). Las actividades 
que llevan a cabo en internet son: revisar el correo 
electrónico, leer noticias y acceder a redes sociales. Es 
relevante mencionar que todos los profesores entre-
vistados tienen un correo electrónico gratuito. Final-
mente, uno de los espacios de comunicación más 
usados por estos profesores son las redes sociales, y 
Facebook es la preferida (75 %) (véase gráfico 5).

Gráfico 5. Espacios de comunicación más usados

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la presente investigación.
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Prácticas pedagógicas con la web 2.0 

La totalidad de los profesores indica que 
disponen de ordenadores en su lugar de trabajo. Se 
trata de equipos netbooks de uso compartido con 
otros compañeros, en una proporción de 60 ordena-
dores para una población de escolar de 200 indivi-
duos. Estos fueron proporcionados por los planes de 
inclusión digital mencionados en la introducción del 
presente artículo.

Un aspecto relevante sobre los usos y propó-
sitos de la inclusión de la web 2.0, es que prefieren 
utilizan el correo electrónico y el WhatsApp para el 
contacto entre colegas docentes y directivos, y desme-
recen estas herramientas en la relación con los estu-
diantes. Excepto que se despliegue alguna situación 
de salud que amerite que el estudiante vea afectada 
su regular asistencia a la escuela. El argumento de esta 
distinción refiere a que se ve desdibujada la relación 

pedagógica profesor-estudiante, pueden suscitarse 
conflictos y problemas de comunicación informal, e 
implica una sobrecarga de su labor docente.

Esto conduce a que tampoco se utilicen estas 
herramientas de la web 2.0 en su labor docente 
dentro del aula. Solamente se solicita la búsqueda 
de información como tarea a realizar por fuera de la 
escuela, donde la recomendación es la utilización del 
buscador Google.

Se destaca que los participantes de la muestra 
manifiestan el uso de dichas herramientas como 
recurso para intervenir en los proyectos educativos y 
como medio para la mejora en la enseñanza.

Solo el 15 % de los profesores revela que se siente 
competente para la inclusión de la web 2.0 en su ejer-
cicio profesoral de forma sistemática (véase gráfico 
6). Y la totalidad de los profesores manifiestan que 
su escuela no proporciona las condiciones de infraes-
tructura para el uso de la misma.

Gráfico 6. Percepción sobre la inclusión de la web 2.0 de forma sistemática

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la presente investigación.



74   •   Ciencia y Educación 2020; 4(3, septiembre-diciembre): Artículos de investigación • 65-77

Profesores en la era digital: prácticas en la escuela secundaria argentina

Sentidos y percepciones

La totalidad de los profesores estima impres-
cindible la inclusión de los medios digitales en las 
estrategias de enseñanza, argumentando que son 
herramientas propias de la sociedad actual, posibilitan 
el uso de recursos multimedia, aumenta la motiva-
ción del estudiantado, están en permanente trans-
formación y se les solicitan a los estudiantes como 
requisitos para optar por un trabajo. Sin embargo, 
aducen que en su contexto educativo es difícil imple-
mentarlo dada la falta de capacitación que tienen 
sobre el tema, y que no conocen los usos pedagógicos 
de estas herramientas.

Respecto a la valoración de la inclusión de los 
medios digitales en las clases, la totalidad de los 
profesores estima que los medios digitales son un 
recurso complementario en la estrategia de enseñanza 
y considera que es un recurso y no una estrategia de 
enseñanza en sí misma.

En la comunicación entre colegas docentes 
destacan las ventajas de la comunicación no mediada 
por medios digitales, directa y personal. En tanto 
los canales que se abren por mail y por WhatsApp 
no favorecen el intercambio para el trabajo grupal y 
suelen ocasionar conflictos vinculares (especialmente 
el WhatsApp).

Por último, la totalidad de la muestra afirma que 
podría mejorarse el soporte brindado por la escuela. 
Esgrimiendo que, entre otros aspectos, es lento el 
acceso a los recursos, y cuando se brindan no son los 
solicitados o suficientes. Así, también identificamos 
que no hay acuerdo en el acondicionamiento de la 
inversión económica.

4. Conclusiones

Existen variados proyectos pedagógicos que se 
centran en la integración de las herramientas 2.0 
en la escuela secundaria argentina (Maggio, 2019; 
Saez, 2019b). Sin embargo, los profesores son los que 
poseen la decisión clave de incluir los medios digi-
tales en sus estrategias de enseñanza. En la sociedad 
del siglo xxi son cuantiosas las experiencias escolares 

en las que el profesor debe formar mediáticamente 
a un estudiantado. Así, se hace imprescindible recu-
perar las voces de los educadores y detenerse a anali-
zarlas ante el desafío de la integración de los nuevos 
medios a las estrategias de enseñanza (Escudero y 
Rodríguez, 2013). 

En este artículo se ha caracterizado el uso domés-
tico y pedagógico que los profesores realizan de la 
web 2.0. En continuidad con las investigaciones de 
las pedagogías críticas (Jenkins et al., 2019; Dussel y 
Trujillo, 2018; Southwell, 2019; Tyner, 2014; Gutié-
rrez y Torrego, 2018), en este trabajo observamos 
cómo lo digital interpela la delimitación estática de 
los espacios educativos, al mismo tiempo que nos 
convoca a analizar críticamente el concepto de alfa-
betización.

Tras el análisis de la muestra se identifica que 
los profesores tienen destreza en las herramientas 
de comunicación asíncrona tradicional, como por 
ejemplo el correo electrónico, y tienen poco manejo 
de las herramientas de nueva generación o 2.0. Los 
educadores se manifiestan como usuarios a nivel 
doméstico de herramientas 2.0, y para el uso personal 
se reconocen como usuarios frecuentes en las redes 
sociales. Estos datos se agravan al focalizarnos en los 
usos pedagógicos de los medios digitales.

Resulta alarmante que no hagan uso de las herra-
mientas 2.0 en su actividad pedagógica. Esto tiene 
correlato con los resultados obtenidos por Padilla 
(2018) y Maenza y Sgreccia (2011), que muestran 
que los profesores no se sienten capacitados para 
responder a las exigencias de su estudiantado ni de la 
cultura digital, y no están formados para transformar 
esta realidad. 

En cuanto al acceso de los recursos tecnológicos, 
los educadores cuentan con las herramientas en sus 
casas —computadoras, celulares inteligentes, etc.—, 
sin embargo, no sucede esto en las escuelas, en tanto 
en la mayor parte de las veces comparten ordena-
dores con otros profesores o apelan a usar sus celu-
lares inteligentes de uso personal. Esta evidencia tiene 
relación con que realizan un uso más doméstico que 
pedagógico de las herramientas. Surge como hipó-
tesis interpretativa que la falta de recursos suficientes 
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imposibilita un mayor uso de la web 2.0 en el espacio 
escolar.

Ahora bien, los profesores reconocen los bene-
ficios de incluir la web 2.0 (motivación del estu-
diantado, recurso novedoso, fortalece la estrategia 
de enseñanza), pero su utilización es muy restric-
tiva todavía y varias de las experiencias se orientan a 
imitar las actividades que ya se realizaban con otros 
recursos, como la búsqueda de información. Las 
tecnologías funcionan y se amplifican en el marco 
de prácticas culturales más amplias, por lo que no 
son neutrales y pueden tanto potenciar como obsta-
culizar las prácticas educativas (Buckingham, 2019). 
Lo determinante no es qué tan nueva es la tecnología 
implementada en la escuela, sino que los “viejos” 
medios digitales se redefinen a la luz de la incorpora-
ción de los “nuevos”, a modo de “transición” (Dussel 
y Trujillo, 2018). 

Los resultados arrojados identifican una relevante 
debilidad en la formación, y los entrevistados afirman 
no reconocerse formados para usar las herramientas 
2.0 con un sentido pedagógico; observan carencias 
en la educación recibida sobre el uso pedagógico de 
la web 2.0.

Ahora bien, en Argentina se entregaron compu-
tadoras portátiles a estudiantes y docentes del sistema 
público y de gestión social, pero el esfuerzo econó-
mico no tuvo los resultados esperados, entre otras 
causas por la carencia en la capacitación pedagógica 
de los educadores en los medios digitales. En la lite-
ratura internacional, investigaciones del campo de 
la tecnología educativa observan cómo las exigen-
cias para la incorporación de los medios digitales 
y las experiencias de innovación modifican tanto 
las prácticas pedagógicas como las institucionales, 
mayormente desde una mirada tecnicisista o eficien-
tista, relegando su incorporación al “voluntarismo” 
de los docentes (Montero y Gewerc, 2018). Por su 
parte, en el ámbito argentino, las indagaciones plan-
tean la necesidad de una política que tienda a una 
inclusión genuina, por convicción de los docentes, 
que reconozca el valor de los medios digitales y los 
nuevos entornos tecnológicos en los campos discipli-

nares y en la formación, más allá de la incorporación 
por imposición del Estado o las modas circunstan-
ciales (Maggio, 2019). En la misma línea se debate el 
concepto de nuevos medios, ya que el “valor pedagó-
gico” de las propuestas no radican en lo novedoso de 
las tecnologías incorporadas, sino en el grado de apro-
piación y construcción del conocimiento que incen-
tivan, propios de la cultura digital (Litwin, 2009). En 
este carril, consideramos que la Educación Mediá-
tica no remite a una formación técnica solamente, 
sino que contiene el desarrollo de una mirada inte-
ligente. El reto no radica tanto en la inclusión de las 
nuevas herramientas, aunque son condición de posi-
bilidad, sino en la posibilidad de generar situaciones 
que permitan construir un posicionamiento crítico. 
La sociedad del siglo xxi está en los salones de clase, 
el desafío es cómo habilitar experiencias para pensar y 
comprender la vida social (Buckingham, 2019).

La cuestión de los nuevos medios ha cobrado 
creciente importancia en relación con la educación, y 
la ley de educación argentina vigente destaca la rele-
vancia de habilitar ambientes educativos para la inte-
gración de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. Esto representa un desafío peda-
gógico en la construcción de conocimiento, ya que 
el aumento de la escolarización coexiste con múlti-
ples brechas socioeconómicas y socioculturales. Las 
desigualdades en el acceso a los medios tecnológicos 
no solo crean una brecha digital, sino que generan, 
especialmente, una brecha social.

Con estos resultados se concluye que los profe-
sores de la escuela secundaria argentina necesitan 
de una educación mediática que los habilite en un 
primer momento a manejar de forma idónea las 
herramientas 2.0 y de sus usos pedagógicos, con el 
propósito de que se genere una transformación en las 
estrategias de enseñanza que la sociedad del siglo xxi 
requiere. 

Las potenciales razones que evidencian la falta 
de educación mediática en el profesorado pueden 
hallarse en tres núcleos. En primer lugar, los recursos 
informáticos a los que tienen acceso los educadores 
en las escuelas secundarias son escasos. En segundo 
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término, carecen de capacitación suficiente, provo-
cando una innegable incertidumbre para integrar las 
herramientas con un fin pedagógico. Y, finalmente, 
se requiere una transformación del piso tecnológico 
y recursos.

Esta investigación aportó resultados sobre las 
condiciones y transformaciones del trabajo docente 
en la era digital, relevando sentidos y prácticas sobre 
el uso de los medios tecnológicos en el nivel secun-
dario argentino. Este estudio se formula para aportar 
al conocimiento del campo de la educación y al de 
la formación docente. Se traza como un tópico rele-
vante en perspectiva regional. 

En futuras investigaciones indagaremos los usos 
genuinos y significativos de los recursos digitales en 
el marco de las prácticas docentes, que impliquen 
nuevas habilidades cognitivas y multiplicidad de 
formas de representación lingüísticas y comunicacio-
nales.

El derecho a la educación y el derecho a la comu-
nicación constituyen una puerta de acceso a otros 
derechos humanos. Promover una educación mediá-
tica de calidad es una acción estratégica para conso-
lidar una formación de calidad. Se trata de generar 
nuevos parámetros en la educación de la mirada en 
pos de fortalecer el alcance del rol docente. 
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