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Abstract

This descriptive research aimed to diagnose 
the existing distance in the access, use and 
appropriation of ICT in teachers. The digital di-
vide in didactics was studied in 152 teachers 
from 20 public primary schools in the city of 
Chihuahua (Mexico) and the inequality of possi-
bilities observed by teachers to access the use 
of adequate information sources, knowledge of 
other	 didactic	 alternatives,	was	 identified	 and	
to own training processes through ICT. Throu-
gh a survey of closed and open questions, the 
behavioral traits of teachers in relation to ICT 
were	 identified,	such	as:	use	 focused	on	con-
ventional technologies, low access for acade-
mic purposes and high learning needs through 
training processes.

KEYWORDS

Access to information, Digital divide, Techno-
logical disparity, Primary school teacher, Basic 
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Resumen
Esta investigación descriptiva, cuyo objetivo es 
diagnosticar la distancia existente en el acceso, 
uso y apropiación de las TIC en el profesora-
do, estudia la brecha digital en didáctica en 152 
docentes de 20 escuelas primarias públicas de 
la	 ciudad	 de	 Chihuahua	 (México)	 e	 identifica	
la desigualdad de posibilidades que observan 
los docentes para acceder al uso de fuentes 
de información adecuadas, al conocimiento de 
otras alternativas didácticas y a los procesos de 
formación propia por medio de las TIC. A tra-
vés de una encuesta de preguntas cerradas y 
abiertas,	 el	 artículo	 identifica	 rasgos	 de	 com-
portamiento del profesorado en relación con 
las TIC tales como: uso centrado en tecnologías 
convencionales,	bajo	acceso	para	fines	acadé-
micos y altas necesidades de aprendizaje a tra-
vés de procesos de capacitación.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de las instituciones educativas es 
contribuir a que sus estudiantes tengan la po-
sibilidad de convertirse en ciudadanos autó-
nomos, que adquieran los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que pondrán en práctica 
durante toda su vida. La posición que tomen 
los docentes frente a sus grupos depende, en-
tre otros factores, de las decisiones que con-
templen la adopción, asimilación, adaptación, 
gestión, transferencia y desarrollo de nuevas 
estrategias	 que	 serán	 definitivas	 para	 que	 el	
alumnado sea competitivo en la era digital y 
no corra el riesgo de quedar rezagado ante los 
retos de la globalización (Olsson & Hallaberg, 
2018).

Para lograr tales propósitos, es fundamental el 
papel del profesorado y el proceso adaptativo 
que haya experimentado. Por tanto, el profeso-
rado deberá incrementar todas las habilidades 
posibles que estén relacionadas con las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Estas habilidades digitales darán un lugar 
privilegiado al estudiantado una vez que termi-
nen sus estudios, respecto a otros ciudadanos 
de sus entornos próximos y lejanos. Además, 
son habilidades necesarias para desempeñar-

se en diversos ámbitos de la vida académica y 
cotidiana, siendo fundamentales para proce-
sos de investigación, generación de contenidos 
y consulta de diferentes fuentes de informa-
ción (European Training Foundation, 2018).

Una de las características más contundentes 
de la actualidad es la rapidez con la que se 
producen los cambios. Las economías actuales 
se han transformado radicalmente, pasando 
de la división clásica (agricultura, industria y 
servicios), hacia consideraciones como la eco-
nomía del conocimiento. Por tanto, quienes 
ejercen la docencia actualmente se convierten 
en trabajadores del conocimiento. Esto lleva a 
reflexionar	sobre	cómo	los	usos	cotidianos	de	
las TIC contribuyen a crear marcos de igualdad 
democrática y a la diversidad cultural, a través 
de las dimensiones pedagógicas y de inclusión 
social (Vivanco, 2015). Las TIC han contribuido, 
sin duda, en el cambio de paradigma educati-
vo en general, el cual implica la integración del 
docente a un ecosistema cultural y simbólico, 
donde se conforman nuevos códigos y lengua-
jes (Arcos-Vega et al., 2017).

Aunque la sola incorporación de las TIC a las 
instituciones educativas no necesariamente 
contribuye a mejorar el desempeño del estu-
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diantado y profesorado, las escuelas deman-
dan experimentar un cambio organizacional 
significativo,	basado	en	la	inversión	en	infraes-
tructura y capacitación especializada (Arcos-Ve-
ga et al., 2017). En cuanto a las TIC, dicha ca-
pacitación debe contemplar, sin pretender ser 
exhaustivos, los siguientes elementos: (1) acce-
so y disponibilidad, tanto para el estudiantado 
como para el profesorado; (2) inclusión en el 
desarrollo curricular; (3) utilización cotidiana 
para evaluar desempeños; (4) acceso a oportu-
nidades de desarrollo profesional para profe-
sores; (5) inclusión de directivos de escuelas; y 
(6) apoyo al profesorado con ejemplos de bue-
nas prácticas (Tarango & Marzal, 2011).

Existe una fuerte demanda de capacitar a las 
generaciones emergentes de profesores que 
incorporen en sus clases nuevas herramien-
tas de aprendizaje vinculadas a las TIC, lo cual 
comprende, la necesidad de adquirir un amplio 
conocimiento sobre formas de aprendizaje de 
los individuos, se observan distintas etapas del 
desarrollo docente en cuanto a los procesos 
de adopción tecnológica y existe necesidad 
de adquisición de habilidades en el manejo de 
tecnologías para allegarse al contenido peda-
gógico, así como para el trabajo conjunto y co-
laboración en la red (Hardman, 2019; Mlambo 
et al., 2020); así como, la necesidad de obtener 
capacitación	planificada	en	elementos	relacio-
nados con el contexto, cultura, visión y lideraz-
go,	la	definición	de	estándares	sobre	los	niveles	
de	competencia	esperados	y	planificación	en	la	
inclusión tecnológica en los procesos pedagó-
gicos (Song & Siu, 2017).

En el caso de esta investigación, cuya recolec-
ción	de	datos	sucedió	antes	del	confinamiento	
producido por la pandemia de COVID-19, surge 
ante el supuesto de que el profesorado de edu-
cación básica en la educación pública mexicana 
carece de habilidades computacionales para 
atender sus actividades de docencia, dentro y 

fuera del aula de clases, propiciado por la baja 
formación que reciben al respecto y porque se 
priorizan los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje con características de educación tradicio-
nal, en comparación con aquella centrada en la 
innovación. En ambas circunstancias, preocu-
pa de forma fundamental la superioridad que 
muestren los estudiantes en el uso de las TIC, 
en comparación con el desempeño de los do-
centes, y que eso provoque un desfasamiento 
cognitivo, afectándose con ello diversas condi-
ciones educativas que pueden resultar crucia-
les en los procesos formativos.

1.1. INCLUSIÓN DE LAS TIC EN 
LOS PROCESOS EDUCATIVOS 
Y DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO
La integración de las TIC en las acciones de los 
principales	actores	educativos,	específicamen-
te en el profesorado, enfrenta una serie de 
condiciones, de entre las que destacan:

a) Los espacios de formación plantean nue-
vas maneras de comunicación entre los 
actores del proceso, donde las TIC resul-
tan fundamentales para incrementar ele-
mentos relacionados con la formación y el 
aprendizaje, incluyendo la “representación 
de contenidos, realización de actividades, 
interacciones profesor–estudiantes y es-
tudiante–estudiante, la evaluación de los 
aprendizajes, entre otros” (Pérez & Telleria, 
2012, p. 87).

b) El entorno en relación con la brecha digital 
que enfrenta el profesorado debe con-
templar la “brecha interna”, es decir, las 
desigualdades de acceso a las TIC, espe-
cialmente en países en vías de desarrollo, 
ya que representa una forma de exclusión 
social que impacta en la participación en 
conectividad (OECD, 2019b). 
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c) La determinación de políticas públicas actua-
les relacionadas con el acceso, la formación 
y el uso educativo de las TIC, propician la 
presencia de estos elementos tecnológicos 
en los entornos personales e instituciona-
les del profesorado. Por tanto, es necesario 
que las instituciones tengan claro la dife-
renciación conceptual entre políticas públi-
cas, estrategias y planes, siendo las prime-
ras aquellas propuestas de los gobiernos 
que promueven aspectos de acceso, cali-
dad y desarrollo del profesorado acorde a 
necesidades	específicas	(UNESCO,	2013).

d)	La	identificación	de	los	niveles	de	migración	
digital que el profesorado y el estudiantado 
están experimentando o están en disposi-
ción de experimentar, a través de elemen-
tos tangibles de desplazamiento hacia un 
mundo	altamente	tecnificado.	Implica	tam-
bién determinar qué tan lejanos están de 
ciertas realidades, siendo que el profeso-
rado son entes que generan nuevas iden-
tidades individuales y colectivas (Piscitelli, 
2017).

e) Las diferencias sustanciales existentes en los 
entornos	del	profesorado,	que	influyen	en	
la incorporación de las TIC en la educación, 
generan diversos escenarios como instru-
mentos mediadores: (1) relaciones entre el 
estudiantado y los contenidos o tareas de 
aprendizaje; (2) relaciones entre el profeso-
rado y contenidos o tareas de enseñanza 
y aprendizaje; (3) relaciones entre profeso-
res y estudiantes; y (4) la actividad conjunta 
de profesores y estudiantes al desarrollar 
actividades de enseñanza y aprendizaje 
(Coll, 2017).

De acuerdo a las consideraciones anteriores, 
la integración exitosa de las TIC a la educación 
implica priorizar la capacitación docente en su 
uso, “incluyendo una transformación de sus 

creencias y prácticas pedagógicas” (Díaz, 2017, 
p. 145). Aparte del uso instrumental de las TIC, 
el profesorado requiere integrarlas para apren-
der	 a	 enseñar	 significativamente,	 además	 de	
transformar sus creencias y prácticas con res-
pecto a los enfoques, métodos y estándares 
educativos, de evaluación y aprendizaje.

El reto en la reducción de la brecha digital no es 
sólo la intromisión que se haga al compararse 
en las condiciones nacionales internas, ni tam-
poco en relación con aquellas naciones que 
observan un nivel socioeconómico igual o infe-
rior al propio, sino la condición que se observa 
en la brecha digital en los países desarrollados, 
donde los niveles son drásticamente inferiores 
(OECD, 2019a). Por ejemplo, en el caso de Es-
tados Unidos y Canadá, estos países han alcan-
zado niveles altos de disponibilidad de equipo 
computacional en la población, igualmente en 
cuanto a servicios telefónicos y el resto de in-
dicadores relacionados con las TIC. Aunque un 
país posea niveles bajos de disponibilidad de 
TIC en la población general, especialmente en 
comparación con los países antes menciona-
dos, sorprende su crecimiento en los últimos 
años, además de los esfuerzos que han hecho 
los gobiernos por establecer políticas públicas 
al respecto (González & Ugalde, 2016).

La brecha digital suele tener múltiples aristas, 
siendo aquella relacionada con procesos di-
dácticos una de las más precisas, ya que puede 
medirse a través de los niveles de alfabetismo 
digital (Londoño et al., 2018), inherentes a los 
procesos o actividades académicas o labora-
les que se realizan para enfrentar soluciones 
a problemas cotidianos. Este aspecto también 
amerita estudiar la problemática desde la pers-
pectiva de las distintas generaciones en la po-
blación, habiendo una aparente diferencia en 
el comportamiento de los grupos sociales en 
relación con las TIC, dependiendo de la época 
en que nacieron, pudiendo diferenciarse entre 
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los individuos que nacieron antes del surgi-
miento de ciertas tecnologías y los que ven este 
fenómeno como algo que ya existía en la so-
ciedad y cuya adaptabilidad a las TIC suele ser 
mayor (Tarango & Marzal, 2011). Es importante 
considerar lo anterior, frente a concepciones y 
modelos educativos actuales, como el e-Lear-
ning (aprendizaje electrónico), el n-Learning 
(aprendizaje nómada) o el b-Learning (Blended 
Learning o aprendizaje combinado), los cuales 
han llegado a ámbitos diversos de aplicación, 
pero implicando una predisposición a la movili-
dad de los sujetos (Cheng & Loke, 2018). 

Cuando se analizan aspectos como la calidad 
de los accesos, la disponibilidad de conexión 
de banda ancha o la aplicación de los conteni-
dos para resolver problemas concretos, se di-
mensiona de forma distinta el acceso a las TIC, 
medido desde el punto de vista cuantitativo. 
La Asociación Latinoamericana de Integración 
(2003)	 identifica	 cuatro	 dimensiones	 cualitati-
vas en relación con las condiciones de acceso y 
uso a las tecnologías: (1) motivación para acce-
der; (2) acceso a determinado tipo de material; 
(3) competencias para el acceso; y (4) acerca-
miento tecnológico para usos avanzados. Por 
tanto, las cuestiones del comportamiento que 
pueden observar los docentes y los estudian-
tes en las escuelas en relación a la importancia 
que se da al uso de la información formal resul-
ta un aspecto de sumo interés (López, 2017). 
De todos estos aspectos, las cuestiones del 
cambio	cultural	en	los	sujetos	para	que	identifi-
quen la importancia de las TIC potencialmente 
implica procesos más costosos que la mera ad-
quisición de infraestructura.

Algunos de los aspectos a considerar en el de-
sarrollo de la brecha digital en aspectos vincu-
lados a la didáctica, son: (1) una gran parte de 
las personas no son nativas digitales; (2) creer 
que los estudiantes manejan mejor las tecno-
logías que los docentes, lo cual no necesaria-

mente será así en todos los casos; (3) imaginar 
que en todos los contextos existen elementos 
de tecnología disponible para las actividades 
académicas y laborales; y (4) pensar que todos 
los contenidos disponibles son buenos y supo-
ner que todos los usuarios saben diferenciar 
entre los contenidos de calidad y los que care-
cen de ésta (Wilson, 2016). 

En cuanto al profesorado y su relación con las 
TIC, se mantiene el paradigma de que la solu-
ción es ofrecer sólo capacitación en el uso de 
las herramientas, pero el estudio de la brecha 
digital y la didáctica promueve desarrollar dis-
tintos aspectos sustanciales, tales como: (1) 
enseñar a los profesores a usar las herramien-
tas tecnológicas para integrarlas a su disciplina 
laboral y académica; (2) generar procesos de 
apropiación pedagógica en relación con las tec-
nologías más que la mera adquisición (acceso 
o uso); y (3) las herramientas tecnológicas son 
formas de acceso al conocimiento y no nece-
sariamente modos de producción de conoci-
miento (Mouza, 2008).

La relación de las personas con la tecnología 
puede tener diferentes visiones. Para efectos 
de esta investigación, se considera pertinente 
considerar a una forma de expresión que regu-
larmente	se	manifieste	en	el	profesorado	y	en	
sus	estudiantes,	la	cual	se	define	como	la	ma-
nera particular de la percepción que se tiene 
del nivel de conocimiento o desarrollo de otros, 
conocida como “subdesarrollo cognitivo”. Esta 
es una expresión que busca presentar la for-
ma de describir la condición del autoconcep-
to,	donde	a	menudo	se	manifiesta	 la	 falta	de	
creencia en las capacidades personales y es un 
aspecto que se relaciona con factores cultura-
les. 

Aunque el concepto de subdesarrollo cognitivo 
ha sido estudiado en la psicología, la medicina 
e incluso en la sociología, se tiene poca referen-
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cia del mismo en la educación. Sin embargo, en 
el estudio de las TIC, este ha sido un concepto 
considerado importante en relación a la con-
ceptualización que tienen el profesorado so-
bre el nivel de conocimiento tecnológico que 
poseen sus estudiantes. El marcado subdesa-
rrollo cognitivo radica en creer, por ejemplo, 
que los estudiantes poseen mayores y mejores 
niveles de conocimiento tecnológico que ellos 
en relación con el uso, aplicación y apropiación 
de las TIC. 

En educación y en campos de investigación 
sobre las TIC, se considera que el subdesarro-
llo	 cognitivo	 se	 manifiesta	 incluso	 como	 una	
herencia social o cultural y regularmente se 
relaciona con menor escolarización y mayor 
fracaso escolar, lo cual se suele asociar a los 
individuos que provienen de familias poco pri-
vilegiadas (Esping-Andersen, 2008). Esto puede 
representar la condición de subdesarrollo cog-
nitivo de un grupo, institución o país en general.

2. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA Y OBJETIVOS 
DE LA INVESTIGACIÓN
El problema que estudia la presente investiga-
ción parte del desconocimiento de la relación 
que tiene el profesorado de educación básica 
(primaria) en la ciudad de Chihuahua (México) 
con	 las	 TIC,	 entorno	 geográfico	 en	 el	 que	 se	
desempeñan los investigadores de este estu-
dio. Asimismo, parte del supuesto de que su 
nivel de uso y acceso surge de la iniciativa del 
estudiantado y no del propio personal docente, 
ya que los primeros muestran un acercamiento 
directo y constante a ellas. Por tanto, un análi-
sis de esta naturaleza se problematiza a partir 
de los siguientes aspectos:

a) La difusión masiva del uso de las TIC contri-
buye a la transformación de ámbitos socia-

les y económicos, situación que, al no ser 
atendida oportunamente, propicia un reza-
go educativo basado en limitaciones en el 
aprendizaje frente a la globalización.

b) Las exigencias de la sociedad del conoci-
miento representan una alta relación con la 
capacidad del sujeto en su relación con las 
TIC, en donde, al no existir una estrategia 
formal	y	eficiente	de	apoyo	al	desarrollo	de	
habilidades	 en	 su	manejo,	 se	manifiestan	
limitantes en la educación de los involucra-
dos.

c) El estudio de presencia y tipo de uso de las 
TIC	permite	la	identificación	de	condiciones	
reales, lo cual potencialmente serviría para 
promover el desarrollo académico y contri-
buir a la generación de cambios.

Así, el objetivo general de la investigación es 
diagnosticar la distancia existente en el acce-
so, uso y apropiación de las TIC que observa el 
profesorado de las escuelas primarias públicas 
participantes en el estudio. El artículo pretende 
identificar	 rasgos	 de	 comportamiento	 de	 los	
participantes,	principalmente	desde	la	configu-
ración del capital cultural existente, la práctica 
docente a través del uso de información circu-
lante	y	 la	 identificación	de	 las	condiciones	de	
infraestructura y conocimiento disponible.

Este propósito se desgrana en los siguientes 
objetivos	específicos:

a)	Identificación	de	rasgos	existentes	en	el	ac-
ceso, uso y apropiación de las TIC.

b)	Definición	de	elementos	que	distingan	com-
portamientos en relación con el uso coti-
diano de las TIC en actividades académicas 
y personales.

c)	Clasificación	de	conceptualizaciones	del	uso	
pedagógico de las TIC.
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d) Dimensión de conocimientos, así como ex-
periencias reales y deseadas en relación 
con las TIC.

e)	 Identificación	de	 las	condiciones	de	subde-
sarrollo cognitivo en relación con las TIC.

3. METODOLOGÍA
La investigación se centró en un enfoque cuan-
titativo, basada en un método no experimental, 
transeccional y exploratorio, ya que se descri-
bieron las ideas esenciales que se derivaron de 
las observaciones vertidas por los sujetos par-
ticipantes a partir de sus propias situaciones, 
lo cual correspondió a un análisis empírico. Las 
instituciones educativas fueron seleccionadas 
por un muestreo por conveniencia, de las cua-
les se recolectaron datos del profesorado que 
forman su cuerpo docente, las cuales fueron 
identificadas	de	acuerdo	a	las	siguientes	carac-
terísticas homogéneas: (1) ubicación en un sec-
tor de nivel socioeconómico medio, en donde 
existen	condiciones	suficientes	para	que	tanto	
el estudiantado como el profesorado tengan 
acceso a las TIC; (2) localización en una urbani-
zación con todos los servicios básicos (luz eléc-
trica,	agua,	drenaje	y	pavimentación),	específi-
camente en la ciudad de Chihuahua (México); 
(3) ofrecer actividad académica en dos turnos 
(matutino	y	vespertino);	y	(4)	estar	clasificadas	
dentro del rango de escuelas grandes, con al 
menos cinco grupos por nivel y por turno. En 
total, se seleccionaron 20 escuelas.

El instrumento de medición consistió en una 
encuesta con 20 reactivos que se dividió en 
tres partes generales: contexto, uso actual y 
proyección, que se describen a continuación: 

a)	Parte	 I.	Contexto	 (ocho	preguntas).	 Identifi-
ca	variables	fijas	tales	como	género,	edad,	
años cumplidos en el ejercicio profesional, 
nivel máximo de estudios alcanzados, nom-

bre de la institución en la que participa, tur-
no y grado en los que se imparten clases 
y una pregunta diagnóstica que permitió 
identificar	 las	conceptualizaciones	que	 los	
participantes tienen sobre las TIC.

b) Parte II. Uso actual (cuatro preguntas). Iden-
tifica	rasgos	de	uso	de	las	TIC,	tipo	de	TIC	
regularmente utilizadas y necesidades de 
capacitación. Esta sección incluye una pre-
gunta abierta donde el encuestado puede 
indicar si requiere alguna capacitación o 
asesoría en el tema.

c) Parte III. Proyección (ocho preguntas). Com-
prende los elementos de conceptualiza-
ción del uso pedagógico de las TIC, proyec-
tos de promoción del uso pedagógico de 
las	TIC,	identificación	de	experiencias	en	el	
uso de las TIC, acceso idiomático, uso de 
las tecnologías fuera del ambiente acadé-
mico (por tipo y propósito) y medición del 
subdesarrollo cognitivo de los docentes en 
comparación con sus estudiantes en el uso 
y manejo de las TIC. Esta sección también 
permite al encuestado responder pregun-
tas abiertas en las que expresa su opinión 
sobre el uso pedagógico de las TIC y el im-
pacto que han tenido en su vida académi-
ca.

La construcción del instrumento de medición 
inició con la redacción de ítems que dieran res-
puesta a los objetivos de investigación, obte-
niendo así una primera versión que fue sujeta a 
validación por medio de tres expertos en Cien-
cias de la Información, integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores de México. Como 
resultado de esta validación, se debió mejo-
rar la redacción de varios ítems y además se 
incluyeron diversas preguntas abiertas donde 
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el encuestado pudiese ampliar la información 
brindada, obteniendo así una segunda versión 
del instrumento que sirvió como cuestionario 
piloto. 

Se aplicaron 37 cuestionarios piloto, encontran-
do confusión solamente en una pregunta, cuya 
redacción	debió	ser	cambiada	para	finalmente	
obtener	la	versión	final.	Es	importante	comen-
tar	que,	aunque	la	versión	final	del	instrumento	
contiene solo 20 ítems, las preguntas abiertas 
incluidas por el juicio de expertos contribuye-
ron a incrementar el tiempo de respuesta del 
instrumento, y además se consideró necesario 
aplicarlo con la técnica cara a cara, por lo que 
se consideró la opción de realizar una muestra 
lo más pequeña posible. Finalmente, y con re-
lación al instrumento de medición, se aseguró 
que el investigador encargado de su aplicación 
leyera, antes de iniciar cada interacción con el 
entrevistado, un consentimiento informado, 
donde se indica que las respuestas son trata-
das de forma completamente anónima y serán 
utilizadas únicamente con propósitos académi-
cos.

Para el análisis de la información, las variables 
cualitativas categóricas y ordinales incluidas 
fueron analizadas por medio del programa 
SPSS. Las preguntas abiertas fueron analizadas 
realizando de inicio una categorización manual 
y	finalmente	una	sistematización	de	resultados.

4. RESULTADOS
A continuación, se presentan los principales ha-
llazgos	 identificados	en	 la	 investigación	según	
la estructura del instrumento de recolección de 
datos. En cada apartado se incluyen los hallaz-
gos globales y, en algunos criterios de evalua-
ción, se incorporan comparaciones de los cri-
terios de edad (presentados, según convenga, 
de forma cuantitativa en años cumplidos o de 

forma cualitativa, agrupando datos por rangos,) 
y/o sexo del grupo de estudio.

4.1. PARTE I. CONTEXTO
Del profesorado participante en el estudio, un 
28.3% eran hombres y un 71.7%, mujeres. La 
media aritmética de los años promedio de ejer-
cicio docente fue de 3.28 años (desviación típi-
ca de 1.493), con una mayor permanencia en el 
sexo femenino en comparación con el masculi-
no, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1

Comparación de años de ejercicio docente por sexo

La media aritmética de edades del profesorado 
participante fue 38.17 años, siendo la mínima 
23 y máxima 63, con una desviación típica de 
8.108. La Figura 2, muestra una distribución pi-
ramidal de la edad de años cumplidos y lo rela-
ciona con una distribución por sexo, observán-
dose un comportamiento de distribución más 
normal en el caso del sexo femenino.

Asimismo, la distribución del nivel de estudios 
máximo	terminado	identificó	cuatro	tipos:	pro-
fesores de educación básica (formados en Es-
cuelas Normales, instituciones nacionales que 
se	dedican	específicamente	a	la	formación	del	
profesorado para educación básica en nivel 
primaria, a diferencia de aquellas que se espe-
cializan en educación media, media superior 
o superior) (11.2%), licenciatura universitaria 
(71.7%), maestría (15.8%) y doctorado (1.3%). 
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Se solicitó a los participantes en el estudio que 
expresaran de forma libre su propia concep-
tualización de las TIC, de lo cual se obtuvieron 
distintas expresiones, en su mayoría concre-
tas y genéricas, las cuales fueron agrupadas 
en seis tipos y uno sin respuesta (ver Tabla 1), 
centrándose el 85.44% en tres conceptualiza-
ciones particulares de 146 participaciones: he-
rramientas tecnológicas, modos de apoyo para 
la enseñanza, uso de la tecnología.

4.2. PARTE II. USO 
ACTUAL DE LAS TIC
En este apartado de hallazgos fue posible iden-
tificar	que	el	90.8%	del	profesorado	participan-
te en el estudio utilizan las TIC, indicando que 
este	 uso	 se	manifiesta	 dentro	 de	 su	 práctica	
docente en cuatro rubros: (1) correo electróni-
co (55.90%); (2) sitios web de su propia discipli-
na (36.2%); (3) aulas virtuales como Moodle o 
Blackboard (5.98%); y (4) sitios Web diseñados 
o creados por el mismo docente (1.92%). 

Respecto a las condiciones de conocimiento y 
uso de las TIC, se cuestionó a los profesores 
si tenían algún interés o necesidad de recibir 
capacitación, a lo cual el 86.8% manifestó in-
terés en participar y el 13.2% indicó no estar 
interesado, ya que consideraban poseer cono-
cimientos	 suficientes	 para	 ser	 funcionales	 en	
este aspecto. Los profesores que manifestaron 
interés en capacitarse en las TIC, indicaron 10 
temas de interés provenientes de 115 profeso-
res, pero la mayoría se centraron en el manejo 
de programas básicos de la computación (ver 
Tabla 2). 

Figura 2

Pirámide de distribución por edad y sexo

Tabla 1

Conceptualización de las TIC

Tabla 2

Tipo de TIC en la que le gustaría
 recibir capacitación o asesoríaConceptualizaciones

Fre-
cuen-

cia

Por-
cen-
taje

Por-
centaje 
acumu-

lado

Herramientas tecno-
lógicas 81 55.47 55.47

Modos de apoyo para 
la enseñanza 28 19.17 75.17

Uso cotidiano de la 
tecnología 15 10.27 85.44

Acceso a la informa-
ción 10 6.84 92.28

Implementos y disposi-
tivos tecnológicos 8 5.48 97.76

Avances tecnológicos 4 2.73 100.0
Total 146 100.0

Tipos
Fre-

cuen-
cia

Porcen-
taje

Porcen-
taje acu-
mulado

Manejo de pro-
gramas básicos 

(Word, Excel, 
PowerPoint) 53 46.09 46.09

Diseño de sitios 
Web 23 20.0 66.1

Aulas virtuales 14 12.17 78.3

Uso didáctico de 
internet 9 7.83 86.1

Plataformas esco-
lares 4 3.48 89.6
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Tipos
Fre-

cuen-
cia

Porcen-
taje

Porcen-
taje acu-
mulado

Programas com-
putacionales de 

diseño
4 3.48 93.1

Material novedoso 
relacionado con 

las TIC 3 2.61 95.7

Servicio de repa-
ración en las TIC y 

terminales 2 1.74 97.4

Estrategias de 
búsqueda de in-

formación 1 0.87 98.3

Elaboración de 
blogs 1 0.87 99.1

Redes sociales 1 0.87 100.0

Total 115 100

Tabla 3

Conceptualización del uso pedagógico de las TIC

4.3. PARTE III. PROYECCIÓN
Este apartado comprende la visión futura del 
docente respecto a su relación con las TIC en el 
ámbito pedagógico. Dicha visión se subdividió 
en seis aspectos que se detallan a continua-
ción.

a) Conceptualización del uso pedagógico de las 
TIC: se cuestionó al profesorado participan-
te sobre su propio concepto del uso peda-
gógico de las TIC. Resultando que el 100% 
registró cinco conceptos provenientes 
de 128 docentes, siendo el de mayor fre-
cuencia el expresado como “aplicación de 
tecnologías en apoyo didáctico” con 53.9% 
(ver Tabla 3). 

Conceptualizaciones
Fre-

cuen-
cia

Por-
cen-
taje

Por-
centaje 
acumu-

lado

Aplicación de tecnologías 
en apoyo didáctico 69 53.90 53.90

Herramientas para mejo-
rar el desempeño 34 26.56 80.46

Logro de competencias y 
habilidades 11 8.59 89.05

Procesos de innovación 
en educación 8 6.25 95.32

Acceso a fuentes de in-
formación 6 4.68 100.0

Total 128 100.0

b) Conocimiento de proyectos de promoción 
sobre el uso pedagógico de las TIC: ante el 
cuestionamiento de conocimiento de pro-
yectos gubernamentales generados para 
promover el uso de las TIC en la práctica 
pedagógica, el 72.3% de los encuestados 
no conocen ninguno y el 29.9% expresó 
conocer al menos uno, enlistando los si-
guientes programas vigentes en el con-
texto educativo de nivel básico mexicano: 
“Habilidades Digitales para Todos”, “Tablets 
para alumnos de quinto grado” y “Aulas de 
medios”. Además, expresaron algunas pro-
puestas que en realidad no existen como 
proyectos de promoción sobre el uso pe-
dagógico de las TIC: “Plataformas escola-
res”,	 “Red	 escolar”	 y	 sitios	 web	 oficiales;	
también mencionaron programas fuera de 
vigencia, como “Enciclomedia”. 
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En complemento a lo anterior, de acuerdo a los 
resultados mostrados en la Figura 3, es posible 
observar que, en ambos sexos, el profesorado 
participante	carece	del	conocimiento	suficien-
te en relación con proyectos de promoción de 
uso pedagógico, lo cual pudiera favorecer sus 
actividades didácticas y docentes.

d)	Identificación	de	experiencias	en	la	promo-
ción del uso de las TIC: las experiencias 
principales narradas por los docentes en el 
uso de las TIC en cuanto a sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje fueron las siguien-
tes: (1) aplicaciones didácticas desarrolla-
das en el uso pedagógico; (2) aplicación de 
experiencias previas en el uso de las TIC 
no relacionadas con la educación, de las 
cuales hicieron adaptaciones; (3) desarrollo 
de experimentos personales tendientes a 
hacer pertinentes las TIC en las asignaturas 
que imparten; (4) demostrar el ahorro de 
tiempo en la preparación de clases usan-
do las TIC; (5) demostrar una actitud ante 
los estudiantes respecto al uso pedagógico 
de las TIC; y (6) promover el aprendizaje de 
otras lenguas en el estudiantado (especial-
mente el idioma inglés, usando documen-
tos en dicha lengua).

e) Propósitos del uso de las TIC: este aspecto se 
midió a partir de presentar al profesorado 
una lista cerrada de cinco opciones, de las 
cuales sólo podían elegir una, la que consi-
deraban usar con mayor frecuencia. Según 
el porcentaje de respuestas, los propósitos 
en el uso de las TIC pueden ordenarse de 

Figura 3

Proporción por sexo sobre el conocimiento de
proyectos de promoción de uso pedagógico de las TIC

c) Lengua utilizada en las fuentes de consulta: 
los recursos pedagógicos a los que acce-
den los docentes consistieron en aquellas 
fuentes en su lengua madre (82.74%) y el 
acceso a fuentes de información tanto en 
idioma castellano como en inglés (17.76%). 
En cuanto a los tipos de equipos recurren-
tes, el profesorado participante menciona 
utilizar, para asuntos personales y no den-
tro del ámbito pedagógico: telefonía celu-
lar, computadoras de escritorio, computa-
doras portátiles y Tablets (ver Figura 4).

Figura 4

Comparación del uso idiomático de 
fuentes de consulta con rangos de edad
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la siguiente manera: (1) busca información 
pertinente, mantiene contacto académico 
con colegas o como un medio de apren-
dizaje académico (55.92%); (2) usa las TIC 
para enviar correos electrónicos, chatear, 
buscar música y ver noticias (26.97%); (3) 
accede a las TIC por curiosidad o por algún 
aspecto relacionado con entretenimiento 
(9.21%); (4) toma decisiones de su vida per-
sonal y laboral a través de las TIC (5.92%), 
este aspecto implica un bajo nivel de em-
poderamiento con las tecnologías en accio-
nes de participación ciudadana en la toma 
de decisiones y en acciones para disminuir 
distancia con autoridades; y (5) ninguna 
(1.97%).

f) Aspectos de subdesarrollo cognitivo: aunque 
este indicador puede representar una te-
mática independiente para desarrollar fu-
turas investigaciones, para el caso de este 
estudio se consideró pertinente, pero sólo 
fue evaluado a través de un reactivo que re-
presentó la visión que tiene el docente en 
relación a su nivel de conocimientos sobre 
las TIC en comparación con sus estudiantes. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, 
se observó que: (1) el 57.89% de los parti-
cipantes, consideraron que el estudiantado 
posee un conocimiento con respecto a las 
TIC inferior al del profesorado; (2) el 22.37% 
respondió que el conocimiento en relación 
con las TIC es igual entre docentes y estu-
diantes; y (3) el 19.74% restante contestó 
que los estudiantes poseen conocimientos 
superiores en relación con las TIC al profe-
sorado. Este último porcentaje representa-
ría, de forma general, la medición real del 
subdesarrollo cognitivo en relación con las 
TIC, por la percepción que tiene el profeso-
rado sobre su inferioridad en esta clase de 
conocimientos.

En la Figura 5 es posible observar la compa-
ración del subdesarrollo cognitivo y años de 
ejercicio docente, pudiéndose constatar que, a 
mayor tiempo en el ejercicio profesional, va dis-
minuyendo la concepción de que el profesora-
do está por encima del estudiantado en el uso 
y disposición de las TIC. Este mismo compor-
tamiento se observa si se compara el subde-
sarrollo cognitivo con el rango de edad, siendo 
que el profesorado más joven suele concep-
tualizar que su nivel de conocimiento computa-
cional está por encima del estudiantado y está 
condición se va disminuyendo conforme crece 
el rango de edad.

Figura 5

Comparación del nivel de subdesarrollo 
cognitivo y años de ejercicio docente 

5. DISCUSIÓN 
Los cambios en los rasgos de comportamien-
to	 ante	 situaciones	 específicas	 están	 defini-
dos, más allá de la propia decisión personal 
del docente, en un fondo pedagógico basado 
en modelos educativos impuestos repentina-
mente	donde,	finalmente,	el	uso	de	las	TIC	está	
determinado por una perspectiva que parte de 
la realidad, de las condiciones de pertinencia, 
relevancia y posibilidad, basado todo ello en 
políticas, programas y proyectos gubernamen-
tales	y,	en	específico,	de	los	sistemas	educati-
vos (Avendaño Porra, 2015). 

Más allá de los intereses del propio profesora-
do, la incorporación de las TIC en educación se 
basa en políticas nacionales relacionadas con 
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la disminución de la brecha digital, el apoyo 
a la modernización educativa y la adquisición 
de competencias y habilidades cognitivas, solo 
que, en general, han sido direccionadas úni-
camente a los estudiantes y no a los docentes 
(Sunkel et al., 2013). Todo ello ha provocado 
que la capacitación del profesorado mantenga 
una condición marginal o escasa.

Los resultados del estudio muestran que exis-
ten bajas intenciones hacia la prioridad dada a 
las TIC por parte del profesorado, tanto en el 
ámbito didáctico como en asuntos personales. 
Para Castro et al. (2007), esto se debe a que las 
formas de comunicación entre estudiantes-es-
tudiantes, dista mucho de la manera como 
sucede este proceso entre docentes-estudian-
tes, especialmente manifestada a través de 
la diversidad de maneras como se producen, 
consumen y distribuyen los contenidos, sean 
verbales o escritos.

Las condiciones de irrupción de la interconecti-
vidad y las TIC sucede de forma diferente en los 
llamados nativos digitales (jóvenes), en compa-
ración con la población conocida como migran-
tes digitales (adultos), con lo cual, los primeros 
muestran habilidades prácticamente innatas y 
usan las tecnologías en todos los ámbitos de 
su vida. En cambio, los segundos, solo recurren 
a su uso a partir de situaciones inminentes, 
regularmente personales, más allá de la posi-
bilidad de incorporar su acceso a las TIC en si-
tuaciones que públicamente los comprometan 
(Matamala Riquelme, 2016). 

Esto se complementa al proponer que debe 
considerarse que ambas poblaciones, nativos 
y migrantes digitales, observan diferentes for-
mas de aprender, así como en las formas de 
buscar propiciar que otros aprendan (García et 
al., 2014). Las complicaciones de conceptuali-
zación de las TIC radican en que estas nacieron 
como	avances	científicos	del	 ámbito	de	 la	 in-
formática y las telecomunicaciones, y no nece-

sariamente en entornos vinculados a procesos 
educativos en el aula (Cruz Pérez et al., 2019). 

Las razones fundamentales de consideración 
al reconocimiento del bajo nivel de subdesa-
rrollo cognitivo del profesorado, radica espe-
cialmente en las limitaciones de recursos que 
suelen experimentar los sistemas educativos 
en países con una economía en vías de desa-
rrollo,	como	es	el	caso	de	México.	Esto	justifica-
do en la visión de Ovejero Bernal (2008), quien 
propone que los actos cognitivos de las perso-
nas están condicionados con la experiencia y 
las	formas	de	reflexión	ideológica,	teórica	y	em-
pírica, determinada por la realidad del entorno 
y su propio estatus de subdesarrollo social.

Estudiar el género como elemento determi-
nante en la relación con las TIC puede resul-
tar relativo, si se consideran las perspectivas 
de distintos autores al respecto. Por ejemplo, 
Trejo Sirvent et al. (2015) incluyen el análisis de 
los comportamientos según el sexo de los par-
ticipantes, no para encontrar diferencias, sino 
para	identificar	formas	de	interacción	social.	En	
cambio, García Guevara (2005) propone que 
el estudio de la participación de los docentes 
según su género ofrece la problemática de ser 
estudiado desde diversos enfoques, los cuales 
generan regularmente controversias, incluso 
posturas radicales. En el caso de la educación, 
debe tomarse en cuenta que existe una apa-
rente carencia de políticas públicas aplicadas 
a la realidad para mejorar situaciones basadas 
en el género. Más bien, las acciones suceden 
basadas en la voluntad individual del profeso-
rado, más que en las propias acciones guber-
namentales.

En las últimas décadas, la educación en Méxi-
co ha mostrado su interés en que el profeso-
rado se involucre en el uso y aplicación de las 
TIC en sus actividades de docencia, ya que se 
considera que en general se ha mostrado prio-
ridad hacia actividades para favorecer solo al 
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estudiantado. Existen iniciativas institucionales 
que proponen generar procesos de innova-
ción en educación en acciones que favorezcan 
una	formación	integral	ética,	estética,	científica	
y humanista a través del fomento de la diver-
sidad de ambientes de aprendizaje en todos 
los programas y modalidades educativas (Ro-
dríguez Armenta & Padilla Muño, 2007). Estos 
intentos corresponden a buscar el incremento 
de alfabetización digital de los profesores, no 
solo basado en la frecuencia con que se utilizan 
las TIC, sino en medir los esfuerzos del profeso-
rado para acceder a los conocimientos relacio-
nados	con	el	tema	a	fin	de	fortalecer	su	prácti-
ca docente, su percepción de las competencias 
adquiridas y la integración de esas tecnologías 
en su práctica educativa (Garzón Clemente, 
2012).

6. CONCLUSIONES
En términos de una investigación descriptiva, 
el	 estudio	 identifica	 elementos	 que	 permiten	
definir	rasgos	recurrentes	de	comportamiento	
en el acceso, uso y apropiación de las TIC por 
parte del profesorado de las escuelas prima-
rias públicas estudiadas. Sin embargo, dado el 
dinamismo propio de la educación y la socie-
dad actuales, tales situaciones podrían cambiar 
de forma sustancial, tanto de manera positiva 
como negativa.

Las	experiencias	reales	manifiestas	por	los	do-
centes, según el análisis de datos, demuestran 
que, al tratarse del uso de las TIC, se da ma-
yor importancia a su aplicación para resolver 
asuntos personales (tanto de solución de pro-
blemas, como de ocio y entretenimiento), por 
encima de asuntos didácticos. Por tanto, los 
docentes no se ven en la necesidad de cambiar 
sus prácticas pedagógicas, ya que consideran 
que los procesos electrónicos no son determi-
nantes para contribuir al cambio de su práctica 
pedagógica.	Esto	significa	que	 los	estudiantes	

conciben el aprendizaje como un ámbito más 
amplio y, en consecuencia, los docentes siguen 
cavilando como prioritarias las acciones surgi-
das dentro del aula, al seguir utilizando recur-
sos convencionales.

La carencia de que los docentes participantes 
en	el	estudio	mostraran	dificultad	o	precisión	
en	las	conceptualizaciones	específicas	hacia	el	
propósito de las TIC pareciera ser una condi-
ción de su poco acercamiento a ellas. Esta pro-
blemática no es limitativa de este estudio, sino 
que	se	manifiesta	en	todos	los	ámbitos,	ya	que	
incluso	la	propia	literatura	científica	observa	tal	
condición,	donde	las	definiciones	en	torno	a	las	
TIC suelen ser muy generales y nada precisas, 
existiendo únicamente una idea de que son 
solo un medio para transformar la información, 
usar los equipos de cómputo y formas concre-
tas de almacenar información.

El subdesarrollo cognitivo, estudiado en esta 
investigación, se centra en particular en identi-
ficar	el	concepto	que	tienen	los	docentes	sobre	
su nivel de competitividad en el uso y manejo 
de las TIC en relación con sus estudiantes. Para 
el caso, se valora el bajo nivel de subdesarrollo 
cognitivo observado a través de la recolección 
de los datos, sin embargo, este se vuelve mar-
cado en relación con los años de experiencia 
dentro de la docencia y conforme aumenta el 
nivel de edad del profesorado.

Un aspecto esencial se centra en la marcada 
diferencia de resultados entre el sexo femeni-
no y el masculino, favoreciendo al primero de 
manera amplia. Este aspecto, más que vincu-
larse con cuestiones de estudios de género, 
se fundamenta en la naturaleza propia de las 
características de los hombres y las mujeres en 
relación con la docencia y con el acercamiento 
a las TIC. Debe reconocerse que la educación 
básica mexicana, en general, está atendida pre-
ponderantemente por personal docente del 
sexo femenino.
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La investigación ofrece la limitante de haber 
recolectado datos de una muestra reducida 
y de mantenerse a nivel de descripción de 
resultados basados en la autopercepción de 
los docentes.	 Sin	 embargo,	 clarifica	de	 forma	
precisa la condición que se experimenta en el 
entorno, así como logra los objetivos propues-

tos. Si bien, a nivel metodológico no se llegó a 
procesos experimentales, así como en ámbitos 
variados	y	de	dimensión	geográfica	amplia,	se-
ría recomendable considerarlo para investiga-
ciones futuras, siempre y cuando, esto se avale 
con la presencia de lineamientos y políticas pú-
blicas al respecto del tema de estudio.
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