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Los talansi... no tenían ninguna definición de crisis ligada al

tiempo. Las cosas sucedían cuando estaban «listas».

Jerome Bruner.

Al finalizar la Licenciatura de Pedagogía, una confluencia de factores personales,
académicos, profesionales y socio-culturales me aproximan al, por entonces
denominado, campo de la "Informática Educativa". A medida que me implico en ese
área de conocimiento, empiezo a experimentar la necesidad de profundizar en aspectos
poco estudiados hasta el momento, muy especialmente los relacionados con la
intervención curricular en relación a las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (NTIC), por emplear una acepción más próxima al discurso social y
pedagógico actual.

El origen del presente trabajo se encuentra en un proyecto de tesis redactado en
septiembre de 1989. En aquellas páginas, partiendo de unas determinadas inquietudes e
interrogantes, fui capaz de expresar "lo que quena investigar" y realizar una primera
aproximación al cómo lo abordaría. Había explicitado el "qué" y el "cómo", y además,
por exigencias administrativas, le había asignado un título a aquella declaración de
intenciones.

Una incursión previa en un estudio etnográfico, más fiel a esa tradición que el que
aquí se presenta (únicamente, por lo que hace referencia a las características del campo),
me permitió experimentar una cierta comodidad ante las prácticas propias de esa
perspectiva investigadora: ese era el enfoque metodológico con el que yo deseaba
abordar los interrogantes planteados en mi trabajo de tesis. Un deseo, sí, pero en modo
alguno gratuito.

Una convicción muy particular, me lleva a considerar que determinadas
características personales hacen que un investigador se complemente mejor con
determinados enfoques metodológicos de investigación. Pero además, en mi caso, el
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"cómo" metodológico estaba condicionado por la naturaleza de las cuestiones
planteadas: ¿cómo se produce la apropiación de los recursos informáticos en un centro
público de enseñanza secundaria?; ¿qué factores posibilitan la integración de la
herramienta informática?; ¿qué factores dificultan la implantación del recurso?; ¿qué
aspectos de la institución educativa se han visto influenciados, y en qué sentido por las
introducción de los recursos informáticos?; ¿en qué grado y hasta qué punto el nuevo
medio se está utilizando de forma innovadora; y ¿cómo se ha implicado el profesorado
del centro en las acciones de formación relacionadas con esta tecnología?.

«La escuela tiene que apropiar la tecnología para hacer uso de ella, pero en algunas condiciones,
puede apropiar una tecnología que ayuda, a su vez, a cambiar el ambiente educacional.» (Newman,
1992, p.25). Resultaba interesante conocer en qué sentido la escuela ha apropiado esa
tecnología a la que Newman hace referencia.

El trabajo de tesis se planteaba extraer conocimiento en torno al proceso de
apropiación de la herramienta informática en un centro público de enseñanza
secundaria.

La perspectiva de investigación adoptada debía permitirme trabajar con el tipo de
datos que arrojan los interrogantes en torno a problemáticas sociales, unos datos
cualitativos, en su más amplia acepción: palabras, ideas, sonidos, evidencias táctiles u
olfativas, dibujos, fotografías...

Un estudio de caso me permitiría «... contar una historia sobre un sistema limitado.» (Stake,
1988)1. Una historia con carácter, singularidad, idiosincrasia, dinamismo,
complejidad y límites. Una historia que posibilitaba a los profesores del centro: la
profundización y generación de conocimiento sobre su realidad profesional; la reflexión
sobre los procesos que tienen lugar en su contexto profesional; y la orientación de
futuras tomas de decisiones individuales y colectivas.

JEn Jaeger, R.M. (1988). Complementary Methods for Research in Education. American

Educational Research Association (AERA). Washington, p.256
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No era mi intención presentar abstracciones de la realidad simplificando lo complejo
y presentando una visión reduccionista del impacto del medio informático en la
institución educativa seleccionada. Opté por abordar el fenómeno de forma molar y
describir el sistema en su conjunto. El conocimiento generado, una vez descrito el
proceso de apropiación de la herramienta informática en el centro, abonaría el terreno
para la realización de futuros estudios en profundidad de cada uno de los sub-sistemas
que conformaban el caso.

Existen muy pocos estudios que arrojen conocimiento sobre lo que ocurre en un
centro educativo intentando ir más allá de lo que ocurre en las aulas, estudios que
aborden el centro como estructura y como organización, pero además: «la música que nos
gusta es la generada por orquestas sinfónicas y no por simples flautas.» (Salomón, 1990, p.530). ¿No
eran estos, argumentos suficientes para iniciar la acción?.

Han transcurrido tres años, el título de la tesis ha cambiado, y la estructura de los
capítulos contemplada en el proyecto inicial ha experimentado modificaciones
considerables, pero me he mantenido fiel a aquellas inquietudes iniciales y a los deseos
de abordarlas "de una determinada manera".

La primera parte de la tesis, fundamentación y diseño del estudio, la conforman
cuatro capítulos. Tomando como punto de partida el marco contextual e investigador en
el que se desarrollará la acción investigadora (capítulo I), se avanza en un intento de
explicitar el problema objeto de investigación, la representación del mismo y las

" decisiones metodológicas que permitirán abordarlo (capítulo II). A continuación se
presenta el proceso por el que ha discurrido la acción investigadora (capítulo III), en
este capítulo se rinde un pequeño homenaje a las coordenadas temporales, y se expone
en forma de secuencia reflexiva y retrospectiva la experiencia personal de un trabajo de
campo. Finaliza esta primera parte de la tesis con la presentación del proceso que va de
la obtención de unos datos a la elaboración del estudio de caso (capítulo IV), se
explican las estrategias y técnicas empleadas en la construcción, y se explicita la
estructura que presentará "el caso".
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La segunda parte de la tesis está dedicada a la reconstrucción de historias
contextúales, historias que reciben y ejercen influjos sobre el proceso de apropiación de
la herramienta informática en el centro, contribuyendo a la comprensión e interpretación
de los hechos a partir de los cuales se construye el caso propiamente dicho. Tres son las
historias que dan sentido a esta segunda parte: la historia de cinco años de un programa
de informática educativa (capítulo V); treinta años de la historia de un barrio (capítulo
VI); y quince años de la historia de un centro (capítulo Vu).

En la tercera parte de la tesis se narra el proceso de apropiación de la herramienta
informática en el instituto en el periodo comprendido entre 1980 y 1991 (capítulos VHI,
IX y X). Cuatro son los aspectos de este proceso a los que se les ha otorgado un
espacio autónomo: cinco años de formación informática del colectivo docente (capítulo
XI); el entorno físico y simbólico que presentan las aulas de informática (capítulo XII);
la integración curricular de la informática (capítulo Xni); y finalmente, las miradas se
han dirigido hacia la utilización cotidiana y comunitaria de la herramienta informática,
hacia la presencia de la informática en las manifestaciones culturales del centro, y sobre
cómo este recurso se pone al servicio de la gestión administrativa y académica de la
institución (capítulo XIV).

No he querido finalizar este trabajo de tesis sin contemplar la conveniencia de un
epílogo ante la posibilidad de nuevos prólogos (capítulo XV) con nuevas lecturas,
nuevas voces y nuevas miradas.

Barcelona, septiembre 1992.



PRIMERA PARTE.

FUNDAMENTACION Y DISEÑO DEL ESTUDIO.



Tecnología de la Información y educación: Marco contextual e investigador. 23

CAPITULO I.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN:
MARCO CONTEXTUAL E INVESTIGADOR.
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1.1 MARCO CONTEXTUAL.

«El niño que en el conocido cuento hace la turbadora revelación

de que el emperador no va vestido, no quiere decir necesariamente

que el emperador no merezca ningún respeto. Puede que el pobre

hombre tenga sus buenas cualidades. Ocurre sencillamente, que su

vanidad le ha hecho ceder ante el atractivo de una grandeza

imposible. Su peor defecto es que permite que unos cuantos

oportunistas exploten su credulidad y la de sus subditos...»

Theodore Roszak. El culto a la información.

Generalmente, los textos que presentan contenidos próximos al título de este capítulo
inician su discurso destinando un amplio espacio a las aportaciones, los desarrollos y el

impacto socio-cultural de la tecnología de la información. Considerando suficientemente
abonado el terreno dedicaré únicamente algunos párrafos a la "tecnología de la
información", para centrarme seguidamente en la "pedagogía de la información" (Ruiz

Tarrago, 1990) y en los medios que posibilitan el discurso pedagógico que se deriva de
la integración de la "información" en la "educación". Nos encontramos compartiendo la

«Edad de la Información que penetra ahora en el mundo educativo de un modo agresivo y peculiarmente
insidioso que podría deformar el significado del pensamiento mismo.» (Roszak, 1988, p.8).

Algunas reflexiones en torno a la Tecnología de la Información.

"Tecnología" e "Información" son dos términos que envueltos en una aureola de

fetichismo, magia, mística y profecía, arrojan expresiones en la línea de: sociedad de la
información; era de la información; era de la alta tecnología; revolución tecnológica;

segunda revolución industrial... Simons (1980) nos remite a una "cultura de la
información" que viene a ser el desenlace de nuestra cultura moderna, una combinación
de intelectualidad y técnica.
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De la combinación de los términos a los que se hacía referencia en el párrafo anterior
surge el concepto de (^Tecnología de la Información" para designar el conjunto de
tecnologías que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, almacenar, producir,
recuperar, presentar y difundir cualquier tipo de información a través de señales de
naturaleza acústica, óptica o electromagnética.

Dejados llevar por la desmesurada oferta informativa, podemos convertirnos en

víctimas de la sobresaturada atmósfera cultural que nos envuelve, fácilmente nos

sentiremos desbordados, y nos resultará cada vez más difícil destilar "lo indiscutible".

Y es que «...una sociedad tecnológica requiere siempre mayor poder de abstracción e independencia en

la vida cotidiana, para poder dominar la complejidad y no ser confundido por ella.» (Sancho, 1992,

p.66).

Cada diez o doce años se duplica la cantidad de información científica producida por

el hombre (Madrigal, 1986)1. Hoy disponemos de cantidades de información mucho
mayores que nuestros antepasados pero no son tan manifiestos los indicadores que
señalan un aumento significativo en la "sabiduría" humana.

Por otra parte, no resulta fácil «conciliar valores a la vez fundamentales y antagonistas, como
el respeto a la vida privada frente a la libre circulación de la información.» (OCDE, 1981)^,
problemática ésta que Finnegan, Salaman y Thompson (1987) han sabido presentar
con gran acierto en la selección de lecturas que conforman la tercera parte de su obra,
donde se aborda la gravedad de algunas prácticas de control y poder íntimamente
relacionadas con la tecnología de la información (Campbell y Connor; Robins y
Webster; Bessant; y Dutton).

IEII Laborda, J. (Ed.) (1986). Informática y educación. Barcelona, Laia.

2OCDE. (1981). Lignes Directrices régissan la protection de la vie privée et les FDT de caractère

personnel. OCDE: Paris. En Marcelo, J. (1992). Libertades e Informática en Europa (I). Novática, 18,

95, 84-93.
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También Apple (1989) nos aporta interesantes reflexiones críticas en torno a
temáticas relacionadas con: el grado de dependencia de la tecnología del poder político;
los mitos tecnológicos y las realidades económicas, éticas e ideológicas; la desigualdad
y el aula tecnológica; las nuevas "formas de pensar" ligadas a las nuevas tecnologías...
«Acentuar el lado negativo puede servir para iluminar mejor muchos de los problemas críticos que tan
fácilmente pueden pasarse por alto, dado el inmenso volumen de trabajo por el que el personal de las
escuelas ya tiene que responder...» (p.170), aunque en ocasiones, como reconoció Henry

Giroux^ hace pocos meses en un ciclo de conferencias que tuvo lugar en el entorno
académico de la Universität de Barcelona, "no parece haber lugar para la crítica social
en un país democrático".

Ante la progresiva intromisión de los estados, las administraciones y las instituciones
públicas y privadas en la vida íntima de las personas mediante la tecnología de la
información, me pregunto: ¿cómo podemos encontrar protección ante una intimidad
acosada? y ¿cómo podemos defender nuestro derecho a "ser dejado a solas"? El
derecho a la protección de la vida privada se debilita con el «aumento de las amenazas que
hacen pesar sobre ella los ficheros de las personas y las nuevas posibilidades informáticas de

almacenamiento, tratamiento y difusión de información.» (París, 1988)4.

Compartimos un año mítico, conformado por una serie de acontecimientos socio-
culturales de lejanos precedentes por lo que a expectaciones y augurios populares se
refiere. La sabiduría popular intuye el importante papel y las aportaciones de las
Tecnologías de la Información al quehacer socio-cultural y profesional en el desarrollo
de estos eventos. Por otra paite, y sin ningún tipo de intencionalidad detractora, he
querido poner de manifiesto los efectos, no tan favorables, relacionados con la
"avalancha" de información y la consecuente confusión personal a la que ya hice
mención al inicio del presente capítulo, así como la necesidad de constreñir el libre flujo
de datos sensibles y la comercialización de datos personales como consecuencia de unas
Tecnologías de la Información cada vez más perfectas y al mismo tiempo más inseguras
por la progresiva eliminación de las barreras de acceso a las mismas.

3Dr. Henry Giroux: "Multiculturalismo y pedagogía de los límites". Barcelona, 6 de abril de 1992.

4Dix ans d'informatique et libertés. Paris: Económica. En Marcelo, J. (1991). Libertades e

Informática en Europa (II). Novática, 17,94,66-75.
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Algunas reflexiones en torno a la Pedagogía de la Información.

En primer lugar, siguiendo a Bowen (1972, 1979 y 1985), Masuda (1984), Ruiz
Tarrago (1991), Ferrés, (1991) y Suppes (1992), intentaré reconstruir el denominado
proceso de "objetivización de la información" (Masuda, 1984) o progresivo
distanciamiento de la información del individuo a lo largo de la historia.

La primera fase de este proceso de "objetivización de la información" vendría
marcada por la aparición de la escritura. En el momento en que se comienzan a arañar
las superficies de las tablillas de barro húmedo con estiletes de madera, hueso o marfil,
se inicia un proceso de almacenamiento de la información con independencia de la
tradición oral: es el paso de la información oral a la información escrita.

Mientras unos ven en los manuscritos la posibilidad de objetivizar la información,
otros temen la pérdida de la tradición oral. En su momento, Sócrates y los viejos
sofistas se oponen a la escritura alegando que su práctica provocaría déficits en la
memoria y pérdidas en las aptitudes vinculadas a la cultura oral de la época. Un sector
"selecto" de la profesión docente pone de manifiesto las limitaciones que presenta el
texto escrito frente a la tradición oral: resulta impersonal y uniforme; no se adapta a las
singularidades y necesidades específicas de los discípulos; y levanta una barrera de
ruptura y destrucción en las relaciones personales docente-discente.

Hoy en día nadie pondría en tela de juicio el papel y la importancia que el material
escrito ha tenido y tiene en el proceso educativo, pero los argumentos que acabamos de
escuchar no resultan del todo lejanos y sorprendentes para aquellos que estamos
mínimamente familiarizados con acontecimientos muy próximos relacionados con la
introducción de los nuevos medios tecnológicos en el proceso de enseñanza.

El proceso de objetivización de la información alcanza una nueva etapa con la
invención de la imprenta en 1452. La imprenta supone la relegación del manuscrito ante
las posibilidades del libro impreso. Se acelera el proceso de reproducción de la
información y se facilitan enormemente las posibilidades de difusión de los
conocimientos. La imprenta contribuye a aumentar la distancia entre el autor y su
producto, estableciendo la frontera entre la Edad Media y Edad Moderna.
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Quienes apreciaban el arte y la belleza de los manuscritos medievales ven en el texto
impreso una degradación del proceso de reproducción. Por otra parte, las universidades
de la época se opusieron durante décadas a la incorporación del libro impreso. El libro
debería esperar hasta finales del siglo XVIII para hacer su entrada en la escuela y ser
empleado de forma generalizada como "el" recurso para la enseñanza.

De nuevo en esta segunda fase nos resulta familiar la lentitud que acompaña al
proceso de apropiación del recurso por parte de las universidades y escuelas, así como
las dificultades surgidas en el proceso de difusión y de generalización de la utilización
del mismo.

La tercera y última fase del proceso de objetivización de la información coincide con

la aparición, hacia la segunda mitad del siglo XX, de una máquina que procesa la

información: «la información tiene entidad objetiva y su tratamiento automático expande y amplifica

la capacidad intelectual del hombre.» (Ruiz Tarrago, 1991, p.10).

La información toma una distancia considerable con relación a su autor, "se ha
objetivizado" al tiempo que se difunde sobre la sociedad. Todo el mundo habla de
información y de cómo los medios facilitan el acceso a la información, pero poco se
habla de la problemática del conocimiento, del dilema de la información versus
conocimiento, de la incertidumbre que rodea al interrogante "qué es conocer", de la
existencia o no de una relación causal entre información y conocimiento....

Ante el volumen de informaciones que genera la sociedad actual, ¿la escuela
continuará concentrando sus esfuerzos en la impartición y transmisión de informaciones
o se ocupará de ayudar al alumno a "hacer suya" esa información?. El debate acaba de
comenzar.

La información entra en la escuela, y sus profesionales deberán responsabilizarse de

la apropiación y la "subjetivización" que de ella haga el alumnado, del proceso de

transformación de los datos en información, y ésta en conocimiento y saber : «Los datos

son meros signos de una determinada realidad, la información está constituida por datos dotados de

significación convenida y el saber o conocimiento es el resultado de tratar dichas informaciones en unos

procesos llevados a cabo mediante determinadas reglas.» (Tidoc-Projecte, 1991, p.14).



Tecnología de la información y educación: Marco contextual e investigador. 29

La escuela "tradicional" se ocupaba y ocupa de retornar la información al alumno,
focaliza su atención en la capacidad de reproducción que muestra el estudiante sin
prestar excesiva atención al grado en el que ésta ha sido asimilada y, en la mayoría de
los casos, no alcanza a plantearse la construcción del conocimiento.

Frente a este modelo, empieza a vislumbrarse una escuela concienciada de su papel
en la "Edad de la Información", y un profesorado que posibilita entre el alumnado un
proceso de apropiación y "subjetivización" de la información. Un profesional de la
enseñanza que ante una nueva realidad social deja de actuar como suministrador de
información y, como alternativa al puro conocimiento memorístico, favorece la
capacidad de organización del saber y la adquisición de destrezas de acceso y utilización
de la información. Un docente que enseña al alumno a adoptar una postura crítica ante
la información, a reflexionar, a analizarla y subjetivizarla. En definitiva, un educador
que forma en el alumno actitudes críticas de lectura e interpretación, favorece el
discurso interrogativo y le guía en el proceso de "hacer suya" la información y en el
proceso de construcción del saber.

Llegado el momento de abordar el tema de la planificación educativa, parece
oportuno que los profesionales de la enseñanza contemplen el uso de los medios en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde que existe la necesidad de transmitir algo a
alguien, mucho antes de que la escuela como institución hiciese su aparición en la
sociedad, ha habido problemas en torno al qué y al cómo: no sólo han existido
discrepancias históricas en torno al qué enseñar, sino que tampoco ha existido acuerdo
sobre los medios más adecuados para hacerlo.
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Una profecía acompaña al discurso pedagógico en torno a los medios.

«...Libre de ambiciones vanagloriosas, vestido con ropa de

trabajo más modesta pero palpable, el ordenador, al igual que el

emperador en el cuento, quizás esté aún a tiempo de convertirse en

un servidor público razonablemente valioso.» Theodore Roszak. El

culto a la información.

De forma periódica y generalizada a lo largo de la historia de la educación, la
presentación en sociedad de un nuevo soporte para el tratamiento de la información
excita la imaginación de un amplio sector de la población y genera un "profético"
discurso pedagógico en torno a las potenciales y muy probables aportaciones de este
medio en la tarea de encontrar soluciones a los problemas educativos del momento: qué
enseñar, cómo hacerlo, cómo los alumnos hacen significativa la información...

Del libro de texto a los multimedia, pasando por la televisión o el ordenador, la
aparición de un nuevo recurso educativo viene acompañada de: (a) un discurso
académico-pedagógico que de alguna manera pregona sus ventajas y/o inconvenientes;
y (b) la creación de planes institucionales, más o menos organizados, para introducir
esta "nueva tecnología" en la escuela.

En muchas ocasiones, tras el deslumbre llega el desencanto. Un "desencanto" del
que sería imposible hablar si no hubiese habido un "encanto" previo. El día a día nos
permite comprobar que aquel mensaje que acompañaba a la profecía era un mensaje
ilusionado y optimista. Frente a quienes optan por ignorar, rechazar o despreciar de
entrada, siempre hay quienes guiados por una filosofía personal de "sólo sumar, nunca
restar", aprovechan lo aprendido en el proceso de desencanto y lo aplican a un nuevo
proceso de encanto.

Suppes (1992) reconoce cinco históricas innovaciones tecnológicas comparables a la
actual revolución informática: la utilización de los manuscritos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; la construcción de las primeras bibliotecas; la aparición de la
imprenta; la escolarización generalizada; y la práctica del "testing" o pruebas de
selección del alumnado. Innovaciones todas ellas que se encuentran en los fundamentos
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del sistema educativo actual, y en torno a las cuales, incondicionales y detractores,
generaron en su momento un discurso que debidamente descontextualizado se
encuentra muy próximo a las voces que, en la década de los sesenta, setenta, y en
algunos casos hasta mediados de los ochenta, se alzaron en torno al recurso de la edad
de la información: el ordenador.

En la puesta en escena del ordenador, unos ven la respuesta a la "crisis de la
productividad" de la enseñanza (Molnar, 1972)5, mientras para otros representa un
giro hacia una "enseñanza tecnologizadora" (Streibel, 1988).

Volviendo al libro de texto, Apple (1984) se refiere a él como "un artefacto"6 del
que depende la mayor parte del curriculum de las escuelas americanas. Ejemplifica este
hecho recurriendo a una investigación de Goldstein (1978)7 en la que se afirma que
los materiales en forma de texto ocupan un 75% del tiempo que pasan los alumnos de
estudios primarios y secundarios en clase, y el 90% del que pasan haciendo sus deberes
en casa.

Cohén (1988) encuentra en el libro de texto "la nueva tecnología mas antigua", un
recurso al que le atribuye "virtudes" adscritas hoy en día a los ordenadores. Y, por
sorprendente que parezca, destaca "la flexibilidad" como una de esas virtudes:

Streibel, M.J. (1988). Análisis crítico de tres enfoques del uso de la informática en la educación.

Revista de Educación, 288,305-333.

6«Lo que hace falta ahora es una investigación etnográfica a largo plazo, con una base teórica y

práctica, que siga a ese artefacto del cuiriculo que es el libro de texto, desde su redacción hasta su venta

(y luego hasta su utilización).» p.61.

7En Apple, M.W. (1984). Economía de la publicación de libros de texto. Revista de Educación, 275,

43-62.
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«Después de todo, los libros pueden ser utilizados de forma muy flexible. Ante la gran variedad de

libros disponibles, a menudo, los estudiantes de un grupo clase pueden estudiar la misma materia o

incluso los temas de una materia mediante la lectura de diferentes libros... Incluso cuando todo un grupo

clase utiliza el mismo libro, la tecnología es bastante flexible. Cada estudiante puede leer a su propio

ritmo... Los libros pueden ser transportados y utilizados a discreción de los estudiantes, leídos durante

horas, estudiados a ratos en los metros y autobuses... Pueden ser utilizados de forma individual o

colectiva. Pueden ser publicados de forma relativamente económica, y su costo se reduce

considerablemente con la reutilización.» p.233.

¿Capitalizan las escuelas la flexibilidad que ofrecen la mayoría de los medios? En un
tono incisivo e irónico, Cohén defiende que el problema radica en la capacidad de
acomodación de los medios, tecnologías tan flexibles pueden ser adaptadas a las más

tradicionales formas de articulación de la enseñanza: «El trabajo en las aulas cambia poco
porque los nuevos materiales son flexibles y pueden ser adaptados. Cuando no es posible esta

adaptación disminuye su uso.» p.237.

Mientras nadie discute la utilización estrictamente pedagógica del libro de texto, han

ido surgiendo nuevos medios que potencialmente pueden ser utilizados en campos

profesionales, sociales y culturales cada vez más amplios.

El ordenador se ofrece como un excelente medio para la canalización y tratamiento de
contenidos inherentes a la Era de la Información. Por otra parte, las grandes
expectativas y el fenómeno entusiasta que tradicionalmente ha rodeado la aparición de
un nuevo medio, en el caso del ordenador, ha alcanzado dimensiones inimaginables,
muy posiblemente por la singular caracterización que se ha hecho del mismo.

En los años veinte, Vertov8 describió la cámara fotográfica como un ojo mecánico.
Hoy en día hay quien describe al ordenador como un cerebro electrónico. «El vídeo nos
devuelve la imagen de nuestro cuerpo, el ordenador la de nuestra mente.» (Jacquinot, 1992, p.34-35).

8En Jacquinot, G. (1992). Más allá de un género, por una nueva retórica de los programas

educativos. En J. De Pablos y C. Gortari. Las nuevas tecnologías de la información en la educación.

Sevilla: Alfar.
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Resumiendo, podríamos agrupar la cámara fotográfica, el video y el ordenador, en la
categoría de "las máquinas que representan" (Linard, 1990).

La particular forma de trabajar del ordenador, su semejanza al cerebro humano, el
interés por la mente y por el ordenador como entidades que procesan información, las
metáforas mente-ordenador... son temáticas abordadas en los "clásicos" (Weizenbaum,
1978; Roszak, 1988) y en obras de más reciente publicación (Rosenbrock, 1990;
Bruner, 1991; Suppes, 1991; Burkholder, 1992).

La fotografía, la radio, el cine, la televisión, el video, el videodisco, el videodisco
interactivo, los multimedia... Ante el gran volumen de informaciones se hacen
necesarios medios que posibiliten la selección, la capacidad de explorar y de navegar
del usuario. Progresivamente se impone la interacción y se evita la secuencialidad
lineal. En una sociedad en la que el factor tiempo juega un papel primordial, se valora
muy positivamente la libertad de movimiento, la posibilidad de avanzar, retroceder o
recrearse en una imagen.

En la progresión de estos medios podemos observar un aumento de la capacidad de
"Informar", de "Interactuar" con el sujeto, de actuar de forma más "Inteligente" y de
"Integración" con otros medios. Llamémosle Nuevas Tecnologías de la Información
(NTI), Nuevas Tecnologías Interactivas (NTI), Nuevas Tecnologías Inteligentes (NTI)
y Nuevas Tecnologías Integradas (NTI), no cambian las siglas pero cambia mucho lo
que está en juego:

«Utilizar las NTI y concebir programas educativos no significa tomar un conocimiento existente y

"traducirlo", según la expresión consagrada, utilizando para ello cualquiera de las tecnologías

disponibles, sino más bien "tratarlo" diferentemente, es decir, "producir" una nueva modalidad de acceso

al conocimiento que tenga en cuenta las especificidades de dichas tecnologías.» (Jacquinot, 1992, p.35).

En su momento nos ocupamos de las dificultades y la lentitud con que se produjo el
proceso de consolidación del medio "textual". Por otra parte, en muchas escuelas es
innegable el monopolio de la palabra hablada (predominio de la voz del profesor frente
a la del alumno) y la letra impresa frente a cualquier otro medio. Para muchos
profesores estos nuevos medios representan la pugna con una práctica aceptada y los
mantendrán en la periferia.
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Por otra parte, es fácil despertar el asombro a través de estos nuevos medios, pero:
¿será la escuela capaz de mantenerlo?; ¿será capaz la escuela de integrar eurricularmente
las NTIIII (Nuevas tecnologías de la Información Interactivas Inteligentes e
Integradas)?; ¿qué ocurrirá cuando decaiga la sorpresa, la seducción y la fascinación?;
¿cómo se resuelve en términos educativos la "I4" (Información, Interactividad,
Inteligencia e Integración) de las nuevas tecnologías?...

Cada vez se hace más difícil delimitar dónde acaba una tecnología y comienza otra,
donde acaba el audiovisual y comienza la informática, de ahí que exista una tendencia
generalizada al acercamiento y la integración tecnológica. Una integración que se refleja
en: (1) la convergencia de los medios en los nuevos productos multimedia; (2) los
nuevos planes integrados de introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información
en los sistemas educativos^; (3) la unificación de comisiones en las diferentes
instituciones10; (4) la coincidencia de profesionales del ámbito informático y
audiovisual en encuentros y foros de debate de carácter técnico, científico y académico;
(5) la unificación de contenidos informáticos y audiovisuales en las materias que
conforman los nuevos Planes de Estudio a nivel universitario....

Se realizan esfuerzos para aproximar productos, planes, comisiones, profesionales,
materias, pero la lejanía de las aulas hace que en ocasiones se desdibuje la finalidad
última de todo ello: la intervención educativa. El desarrollo de las tecnologías
hipermedias y multimédias no se corresponde con una "hiper" o "multi" utilización en
los centros. Estamos asistiendo a una integración de los medios entre si, pero

9 Ejemplifico esta situación haciendo mención de la unificación de los Proyectos Atenea

(informática) y Mercurio (medios audiovisuales) en un nuevo Programa de Nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación (1987) del Ministerio de Educación y Ciencia. Otro caso es la

integración en la comunidad autónoma andaluza del Plan Alhambra (informática) con diversas

experiencias llevadas a cabo en el campo de los audiovisuales y las telecomunicaciones en el nuevo

Plan Zahora XXI.

10 En la Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona se están realizando intentos

de unificación de las Comisiones de Informática y Audiovisuales.
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¿podremos hablar en un futuro cercano de una correcta integración curricular de los
medios?, ¿realmente las tecnologías de la información y la comunicación están
contribuyendo a optimizar el nivel de información y comunicación en las escuelas?.

Ningún medio "per se" adquiere la categoría de recurso pedagógico. En un momento
dado la escuela hizo suyo el libro y lo convirtió en libro de texto. Mientras de forma
incuestionable todo el mundo relacionaba este recurso con el marco escolar, una
determinada utilización del medio le conducía al mundo de la rutina y el hábito,
anulando muchas de sus posibilidades.

Las tendencias del profesorado tienden a reproducirse en los diferentes medios. El
profesor diseñador de sus propios recursos que muestra ciertas reticencias hacia los
materiales exógenos, frente al libro de texto elaborará sus dosieres y, frente a los
programas de Enseñanza Asistida por Ordenador, se lanzará a experimentar los
llamados sistemas de lenguajes de autor. Está por ver cuál será su reacción ante la
envergadura que supone el diseño y desarrollo de un multimedia. Posiblemente, ante la
versatilidad del medio, ese inquieto profesional dedique sus esfuerzos a experimentar
originales formas de utilización.

En primer lugar me pregunto si la escuela será capaz de apropiarse de las nuevas
tecnologías, otorgándoles el calificativo de tecnologías para la educación. En segundo
lugar, ante la experiencia de lo ocurrido con otros medios, me preocupa la posibilidad
de que la apropiación siga los pasos del libro de texto, un medio con ilimitadas
posibilidades de utilización pero de muy dudosa amortización en la intervención
educativa.
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Planes Institucionales de Introducción del las NTIC: tras una década
de actuaciones una pausa para la reflexión.

Ante un discurso social, cultural y pedagógico que defiende el potencial innovador
de la herramienta informática, a principios de los ochenta, organismos e instituciones
públicas y privadas, oficiales y no oficiales, de la mayoría de paises industrializados,
responden a esa demanda social iniciando experiencias puntuales de introducción del
ordenador en el campo educativo.

A mediados de los ochenta, las administraciones educativas de los diferentes paises,
habiendo acumulado una cierta experiencia, en la mayoría de casos marcada por la duda
y la incertidumbre, ponen en marcha iniciativas institucionales de introducción de la
informática en el curriculum. Se trata de una serie de planes, programas y proyectos,
más o menos organizados, con diferentes niveles de participación de las instituciones
educativas, con muy variables status administrativos y jurídicos y un amplio abanico de
posibles estructuras, objetivos, orientaciones, temporalización, dotaciones, planes de
formación del profesorado y nivel de seguimiento de la experiencia. En la mayoría de
los casos, estos planes institucionales se conciben como necesarios e imprescindibles
para asegurar la innovación y asentar las bases de futuro.

Los últimos años de la década de los ochenta y el inicio de los noventa vienen
marcados por la ampliación del objeto tecnológico de estos planes y el consecuente
cambio terminológico en la denominación de los mismos: ya no se trata únicamente de
introducir la informática en la enseñanza, sino de abordar un campo mucho más amplio
como es el de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

Siguiendo en la línea de las denominaciones de los planes, Escudero (1992) propone
la expresión "programas educativos con nuevas tecnologías" frente a la más tradicional
"programas de nuevas tecnologías", abogando a una política de renovación más
pedagógica que tecnológica como punto de partida para la facilitación del uso
pedagógico de los medios:

«... Las nuevas tecnologías de la comunicación requieren, al ser consideradas bajo una óptica

educativa y para la educación, ser subsumidas bajo la categoría más amplia de programa educativo...
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Tales tecnologías en su conjunto, o cualesquiera de ellas en particular serían relacionables con el uso

pedagógico de las mismas sólo a condición de que aparezcan integradas en el contexto de lo que

comúnmente viene denominándose un programa educativo:.. No entiendo, por consiguiente, que

podamos hablar razonablemente, desde una perspectiva educativa, de las nuevas tecnologías como

programas autónomos.» p. 17-20.

Por otra parte, tras una década de actuaciones, muchas administraciones se han

tomado una pausa para la reflexión, así Hawkridge (1992) ve en un futuro próximo «un

periodo interesante e intelectualmente apasionante en el que los diferentes países reestructurarán sus

ideas y decidirán exactamente qué quieren hacer, por qué, y si pueden realmente permitírselo.» p.6. Este

reconocimiento podría conducir a un replanteamiento de las prioridades educativas.

En un intento de sintetizar cuanto se ha dicho hasta el momento en este apartado,
concretaríamos las fases por las que han ido avanzando en la mayoría de países
industrializados los planes de introducción de las NTIC de la siguiente forma:

-1980-85: periodo caracterizado por las experiencias aisladas y los proyectos pilotos
en el ámbito de la informática;

- 1985-88: las diferentes administraciones educativas ponen en marcha y desarrollan
planes, programas y proyectos institucionales de introducción de la informática en
los diferentes niveles de enseñanza no universitaria.

- 1988-1992: tendencia generalizada a integrar los planes de informática educativa y
los que tienen como objeto el ámbito audiovisual en planes institucionales de
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- 1992....: en determinados círculos académicos se defiende una política de
integración de los medios en general, y las nuevas tecnologías en particular,
centrada en la intervención educativa frente al diseño y desarrollo de productos en la
que prime lo pedagógico sobre lo tecnológico. Por otra parte, algunas las
administraciones educativas están cambiando sus políticas de prioridades,
iniciándose un periodo de reflexión ante la oscura realidad de los resultados
obtenidos en relación a las inversiones realizadas.
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Excedería las finalidades de este apartado la presentación de los diferentes planes
institucionales de introducción de las tecnologías de la información que a nivel
internacional se están desarrollando en la mayoría de paises industrializados H o en
vías de desarrollo. Simplemente remarcar que en estos últimos paises se están llevando
a cabo estudios12 en los que se demuestra que a pesar de la habitual carencia de
materiales básicos para la enseñanza (tiza, papel o lápices) se han iniciado proyectos de
introducción de la informática, utilizando el nada frecuente argumento de que esta
tecnología podría constituir un factor instigador del proceso de desarrollo: ¿no será ésta
una forma de justificación de aquellos gobiernos que se mueven en un terreno
resbaladizo?.

Me limitaré a reseñar^ los planes de introducción de las NTIC desarrollados por el
Ministerio de Educación y Ciencia y las diferentes administraciones autonómicas del
estado español con competencias plenas en materia educativa.

Siete son los planes, proyectos o programas de introducción de las NTIC en los
niveles de enseñanza no universitaria del conjunto del estado español. De estos siete
planes, seis corresponden a las comunidades autónomas con competencias plenas en
materia educativa y uno al Ministerio de Educación y Ciencia, gestor de las once
comunidades restantes.

11 Wellington (1990), Bigum (1990), Hodson (1990) y Bowers (1990) presentan algunas de las

iniciativas institucionales de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos ante los

cambios provocados por la introducción de las NTIC en la educación.

12Harold Macmillan Trust ha financiado uno de estos estudios en siete paises en vías de desarrollo de

África, Asia y el mundo árabe. Para mayor información consultar: Hawkridge, D., Jaworski, J. y

McMahon, H. (1991). Computers in Third World Schools. Macmillan, London.

13Una detallada descripción de cada uno de estos planes de introducción de las NTIC a nivel del estado

español puede encontrarse en el informe coordinado por Dolores Martín y editado por el MEC (1991):

Tecnologías de la Información en la Educación.
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« Todos los planes surgen como fruto de distintas experiencias aisladas y proyectos pilotos

realizados en los primeros años de la década de los 80. Los responsables de Educación de las distintas

Comunidades Autónomas ven la necesidad de tener un marco general que sirva para encauzar y

coordinar estas iniciativas, que marque los objetivos generales, la metodología a seguir, el modelo de

formación del profesorado y cuantos temas vayan surgiendo con la evolución tecnológica.» (MEC,

1991, p.17).

La denominación y fechas de inicio de estos planes de introducción de las NTIC es la
siguiente: "Proyecto Atenea" (Territorio MEC, 1985); "PlanZahara" (Andalucía, 1986);
"Proyecto Abaco-Canarias" (Canarias, 1985); "Proyectos Abrente y Estrela" (Galicia,
1984 y 1988); "Plan Vasco de Informática Educativa" (País Vasco, 1984); "Programa
Informàtica a l'Ensenyament" (Valencia, 1985); y "Programa d'Informàtica Educativa"
(Cataluña, 1986).

Todos los planes se plantean, en primer lugar, la integración de los nuevos medios
como instrumentos pedagógicos dentro de las diferentes áreas de los currículums
actuales.

El ámbito de aplicación son las enseñanzas no universitarias. Excepto el Proyecto
Abrente, centrado en la Educación Primaria, el resto de planes incluyen en la actualidad
centros de enseñanza primaria y secundaria. Algunas comunidades (Cataluña y. País
Vasco) han integrado la informática en la totalidad de centros públicos de secundaria.

La educación especial está contemplada en el Proyecto Atenea y en los planes
andaluz, catalán y gallego. Andalucía y el MEC también contemplan la educación
permanente de adultos.

En los proyectos del MEC, Canarias y el País Vasco se ha llevado a cabo una
evaluación dirigida por agentes externos al programa, y concretamente en el caso del
proyecto Atenea se ha realizado una evaluación a nivel internacional dirigida por la
OCDE de Pans.
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Existe una coordinación entre estos siete planes vehiculada a través de la Comisión
de Coordinación de los distintos Planes de introducción de las NTIC en la enseñanza
del territorio español. Esta comisión fue creada en 1987 por el Ministerio de Educación
y Ciencia a través de la Dirección General de Coordinación y la Alta Inspección. Está
conformada por un representante de cada plan. Sus objetivos giran en torno al estudio
de los estándares tecnológicos para la educación y el análisis de las estrategias de
desarrollo de los diferentes planes.

Finalmente, puede ayudarnos en la tarea que nos ocupa (configuración del marco
contextual) un interesante estudio llevado a cabo por Pelgrum y Plomp (1991)
desarrollado bajo los auspicios de la Asociación Internacional para la Evaluación de los
Logros Educativos (IEA)^4. En este estudio se describe el grado de utilización del
ordenador (1989) en 19 sistemas educativos de todo el mundo. El estudio aborda
interrogantes en torno a los factores materiales e inmateriales que condicionan la
utilización de los ordenadores en las escuelas.

He intentado conformar el marco contextual de este trabajo de tesis presentando
algunas reflexiones en torno a: (1) la tecnología de la información; (2) la "pedagogía de
la información"; (3) la metáfora que rodea al discurso pedagógico en torno a los
medios; y (4) las experiencias de una década que se inicia con una serie de iniciativas
aisladas de introducción de la informática en el curriculum, que avanza con la puesta en
marcha de planes institucionales de Introducción del las NTIC, y que diez años
después, al alcanzar los noventa, parece tomarse un respiro para la reflexión y la
reconducción de algunas actuaciones de la administración.

A continuación, intentaré explicitar cómo se traduce en acción investigadora la
problemática educativa que se desprende de la utilización de los medios en general y de
la herramienta informática en particular: ¿es posible ofrecer un perfil de las
investigaciones que tienen lugar en el contexto que se acaba de definir?; ¿qué temáticas
se abordan?; ¿qué tipo de metodología de investigación se emplea?; ¿cuáles son las
aportaciones de estos estudios?; ¿nos ofrece la investigación conocimiento sobre lo que
ocurre realmente con el recurso informático en los centros?.

14 Tlie International Association for the Evaluation of Eductional Achievement.
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1.2 MARCO INVESTIGADOR.

Los medios en educación: tradición investigadora.

«Los medios didácticos, como uno de los componentes de los

procesos de enseñanza-aprendizaje, no siempre han merecido la

atención debida. Unas veces por excesiva ingenuidad, otras por

desconsideración y otras por análisis demasiado esquemáticos, que

han venido a postular de modo simplista su erradicación o la de

alguno de ellos...» Juan Manuel Escudero^. Murcia, diciembre,

1989.

Las investigaciones que tienen como objeto de estudio la utilización de los medios en
situaciones laborales son escasas. Similares limitaciones numéricas encontramos en la
parcela de estudios centrados en el análisis de la introducción de las NTIC y su impacto
real en contextos profesionales. Existe una tradición investigadora dedicada al estudio
de los medios en la educación, ámbito con características específicas dentro de las
denominadas ciencias sociales. A pesar de contar con trabajos interesantes, en modo
alguno el número de acciones investigadoras centradas en este contenido puede
considerarse suficiente.

Escudero (1983) distingue tres etapas en las que podemos enmarcar los diferentes
estudios que conforman la tradición investigadora en torno a los medios:

1. La etapa del análisis empírico. Esta línea de investigación focaliza su atención
sobre los aspectos técnicos del medio. La práctica empirista es el denominador común
de los estudios que la conforman. Esta etapa se correspondería con lo que Salomón y
Clark (1977) denominan "estudios con medios". Cronológicamente, situaríamos los
primeros estudios de esta tendencia investigadora en la década de los cuarenta.

15Prólogo a la obra de Manuel Área Moreira (1991): Los medios, los profesores y el currículo.

Barcelona. Sendai Ediciones.
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2. La etapa del análisis teórico conceptual. Esta comente investigadora, que surge a
mediados de los años setenta, defiende que el grado de adecuación de un medio no
reside en sus propiedades, sino en la relación y grado de isomorfisme con la estructura
cognitiva de los alumnos. Los estudios que conforman este enfoque se corresponderían
con los que Clark y Salomón (1977) denominan "estudios sobre medios".

3. La etapa del análisis teórico contextual. Las investigaciones que conforman este
enfoque se centran en los medios en relación al curriculum como contexto de análisis de
los mismos, es decir, focalizan su atención en cómo se utilizan los medios en los
contextos naturales del curriculum en acción. La década de los ochenta marca el inicio
de estudios en la línea teórico contextual, estudios que cronológicamente coexisten con
la comente teórico conceptual.

Inspirándose en el trabajo de Escudero (1983), Área (1991) identifica tres enfoques
de investigación en torno a los medios: el enfoque técnico-empírico, el enfoque
simbólico-interactivo y el enfoque curricular.

Los estudios en relación a los medios pueden ofrecernos conocimiento de carácter
técnico, psicológico, o curricular. Área (1991), Bartolomé (1992), Cabero (1992), De
Pablos (1992) nos ofrecen sendas revisiones sobre las realizaciones a nivel nacional e
internacional en torno a esas tres perspectivas de investigación. De los estudios
realizados por Benedito (1983) y CIDE (1987, 1989 y 1991) es posible destilar las

e

investigaciones nacionales, que desde una perspectiva u otra abordan la temática de los
medios en educación, financiadas por los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE's)
y el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
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Investigar en torno al recurso informático: ¿generar conocimiento
técnico, psicológico o curricular?.

«Dudo que hubiese una resistencia igual entre los primeros

antropólogos a estudiar las marmitas de barro o entre los primeros

sociólogos a estudiar las pandillas juveniles a la que parece haber

en el momento actual hacia los estudios cualitativos en torno a la

tecnología.». Ray Rist. Computers, Clay Pots and Case Studies.

En el marco de la perspectiva técnico-empírica de investigación, los estudios en torno
a la herramienta informática focalizan sus actuaciones en la elaboración de instrumentos
que tienen como objeto la selección y evaluación de software educativo: qué medio es
más efectivo. A partir de 1985, ante la proliferación de programas de Enseñanza
Asistida por Ordenador (EAO), surgen los más variados modelos de fichas y
plantillas16 para ayudar a seleccionar y valorar los citados programas. No pongo en
duda la utilidad de estos instrumentos en tareas de diseño y clasificación de los
diferentes programas de EAO, pero tengo serios interrogantes en cuanto a su utilidad en
situaciones educativas reales.

Los temas que han sido objeto de investigaciones desde una perspectiva simbólico-
interactiva en relación a la herramienta informática han girado en torno a: los efectos en
el aprendizaje; el desarrollo de destrezas cognitivas; la motivación académica.y la
autoestima; los efectos de los factores del entorno en los usuarios... Se trata de un
conjunto de estudios que ofrecen conocimiento de marcado carácter psicológico1?.

16Requena y Romero (1983); López y Rodríguez-Roselló (1985); CMEC (1985); Gros y Rodríguez

(1987); PIE (1988b).

17Tennyson y Park (1984); Clark (1984, 1985); Gallini (1985); Lieberman (1985); Mandinach y

Corno (1985); Salomón (1985); Schuttenberg y otros (1985); Vaidya (1985); Wolf (1985); Dalbey

(1986); Gay (1986); Linn (1986); Dalton y Hannafin (1987); Lepper y Malone (1987); Hativa (1988);

Malouf (1988); Woodward y oíros (1988); Benedito (1989); Hativa y otros (1990);
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En un intento de superación del discurso básicamente técnico o psicológico, la
perspectiva curricular de investigación posibilita un posicionamiento propiamente
educativo, ocupándose del análisis de la herramienta informática desde la perspectiva de
la práctica de la enseñanza.

¿Qué puede aportar el conocimiento sobre los fenómenos escolares? «La intervención

del legislador, del asesor, del profesor o del psicopedagogo se acaba en sí misma, si no va acompañada

de un trabajo de investigación que puede informar sobre la naturaleza de los procesos que tienen lugar, a

partir de su trabajo y, sobre todo, que puedan convertirse en indicios, en fuentes de posibles actuaciones

futuras. Analizar los errores posibilita, sino erradicarlos, sí minimizarlos y cometer otros nuevos, que a

la vez habrán de ser analizados, este es el sentido del cambio. En esta perspectiva el conocer lo que está

pasando se sitúa en la base de la innovación y la investigación, en la metodología de trabajo de valor

inapreciable.» (Sancho, 1987, p.15).

Hacia finales de los años setenta ya contamos con algunos estudios de caso que
abordan los efectos del ordenador en experiencias de enseñanza asistida por ordenador
en el área de matemáticas. Se trata de estudios1** de una cierta relevancia histórica por
su contribución metodológica y por sus aportaciones a actuales tomas de decisiones.

Poco a poco han ido surgiendo trabajos que desde una perspectiva naturalista
abordan el estudio de la herramienta informática. En la revisión bibliográfica destacan
algunos estudios de caso como los de Sheingold y otros (1983), Blomeyer, (1985)19,
Olson y Eaton (1986), Olson (1988, 1992), Martin (1988, 199120), Genishi (19*88),
Trumbull (1989), Apple y Jungck (1990), Allum (1991) y Pulían (1992).

18Es posible consultar dos de estos estudios (L.M. Smith & P.A. Pohland; y B. Evans Stake) en la

recopilación de estudios de casos efectuada por Blomeyer, R.L. y Martin, D. (1991): Case Studies in

Computer Aided Learning.

19En la obra editada por el mismo autor: Blomeyer, R.L. y Martin, D. (1991): Case Studies in

Computer Aided Learning.

20En la obra editada por el mismo autor: Blomeyer, R.L. y Martin, D. (1991): Case Studies in

Computer Aided Learning.



Tecnología de la Información y educación: Marco contextual e investigador. 45

Se trata de investigaciones, llevadas a cabo fuera de nuestras fronteras, que se
mueven entre el estudio de caso único y el estudio de caso de "múltiples lugares" (Miles
y Huberman, 1984. p.151). Investigaciones que van del relato de una experiencia
informática en primera persona (Genishi, 1988; Trumbull, 1989) a la explicitación del
proceso de informatización de un distrito escolar (Martin, 1988, 1991; Pulían, 1992;
Apple y Jungck, 1990), pasando por una presentación intimista de una experiencia
etnográfica relacionada con un proyecto de incentivación del uso de ordenadores en el
área de matemáticas en cinco centros de enseñanza secundaria (Allum, 1991). Entre los
estudios de caso de "múltiples lugares" destacan los de Sheingold, Kane y Endreweit,
(1983) y Blomeyer (1985).

Especial mención merece el trabajo de Strudler (1991) en el que tras estudiar el papel
de tres coordinadores de informática en tres escuelas elementales del distrito de Oregon,
se aborda la importancia de esta figura como un agente clave en los intentos de provocar
un cambio curricular a partir de la introducción de la herramienta informática en los
centros.

En el plano estatal, estamos asistiendo a un importante despliegue de medios
económicos y personales que no está teniendo, salvo en algunas excepciones^, un
seguimiento en los centros que permita elaborar conocimientos rigurosos sobre el uso
de las NTIC en situaciones reales de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, y en la
medida que tradicionalmente la escuela ha sido bastante indiferente a la incorporación de
los distintos medios tecnológicos, parece importante poder contar con una serie de
estudios que nos permitan détectai' el proceso de apropiación de estas herramientas en
los centros de enseñanza, evidenciando los factores que contribuyen de forma favorable
al proceso y aquellos que dificultan la implantación de este recurso tecnológico.

21 - MEC (1989). Informe de Progreso, Fase Exploratoria (Proyecto Atenea). Abril. 1989.

- OCDE-MEC (1991). Proyecto Atenea. Informe de Evaluación.
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CAPITULO H.

PLANTEAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.
DECISIONES METODOLÓGICAS.
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II.l PLANTEAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.

Iniciaré este segundo capítulo explicitando el problema que ha sido objeto de
investigación. El discurso avanzará a lo largo de tres apartados que he considerado
oportunos y necesarios en la tarea de clarificar el problema planteado. En primer lugar,
enmarcaré el estudio realizado dentro de una de las líneas de investigación del Grupo de
Trabajo de Nuevas Tecnologías (GTNT) del Departament de Didàctica i Organització
Escolar de la Universitat de Barcelona. Una vez contextualizada la acción investigadora,
presentaré los interrogantes que en su momento me llevaron a concretar el problema que
sería estudiado. Justificaré la elección de estas cuestiones, para finalizar el apartado
representando el problema abordado.

Contexto del estudio: actividad investigadora del Grupo de Trabajo
de Nuevas Tecnologías del Departament de Didàctica i Organització
Escolar.

Habiendo considerado que la contextualización de la acción investigadora facilitaría la
comprensión del problema a estudiar, presentaré a continuación la secuencia de
acontecimientos que acompañaron la gestación de una "primera idea" y que
desembocaron en la concreción del problema objeto de investigación.

è

A lo largo del curso académico 1988-89, a propuesta del entonces director del
Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona, se
acordó crear unos grupos de trabajo que cubrieran tres grandes áreas de la actividad
universitaria: la formación; la coordinación entre profesores; y el estudio y la
investigación. Estas agrupaciones surgen con la finalidad de sistematizar las acciones de
los miembros del departamento en los ámbitos académico e investigador. Como
resultado de la citada propuesta se crean los siguientes grupos: Didáctica y Curriculum,
Educación Infantil, Formación del Profesorado, Organización y Nuevas Tecnologías.
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El GTNT está integrado por aquellos profesores del departamento que imparten
docencia e investigan en torno al impacto de las NTIC en el ámbito de la educación.
También forman parte de este grupo: alumnos de segundo ciclo de la especialidad (4Q y
5Q curso), doctorandos, alumnos de postgrado, becarios y colaboradores.

Las acciones del grupo giran en torno a la docencia, la actividad investigadora, el
diseño y producción de recursos, la política general de colaboración con instituciones y
entidades externas y, el equipamiento y dotación de recursos.

La actividad investigadora de los miembros del grupo confluye en torno a las
siguientes líneas: la evaluación del uso de las NTIC en contextos específicos de
enseñanza y aprendizaje; el diseño y seguimiento de propuestas de utilización de las
NTIC en función de los actuales planes educativos de los centros escolares; y el diseño
y producción de materiales de enseñanza que supongan el uso de NTIC, entendidas
éstas en una doble vertiente: los audiovisuales, materiales de enseñanza cercanos pero
todavía sin explotar en nuestro contexto educativo; y la informática. En el momento
actual, ambas tendencias convergen en una nueva línea de producciones multimedia
para la enseñanza.

La acción docente e investigadora de los miembros del grupo en tomo a las temáticas
citadas, va perfilando un programa de investigación en una determinada línea
metodológica que recoge los diferentes estudios desarrollados o en vía de realización.

Una subvención económica^ de la Dirección General de Investigación Científica y
Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (1989-92), ha facilitado la actividad
investigadora de algunos miembros del GTNT y ha posibilitado el desarrollo de un
«Estudio del proceso de dotación de recursos informáticos, de los planes de formación
de profesores y de la utilización de estos medios en los centros de enseñanza». Este
estudio actúa como marco de referencia dentro del cual se inscribe el trabajo que aquí
presento.

1 Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Proyecto n8: PS88-0034.



Planteamiento y representación del problema. Decisiones metodológicas. 49

El citado estudio marco busca dar respuesta a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué problemas crea la provisión de unos recursos a unos potenciales usuarios
cuando éstos no han planteado sus necesidades?. El objetivo es analizar y valorar el
sistema de dotación de medios informáticos a los centros de básica y secundaria de
Cataluña, tanto desde la planificación realizada por el organismo encargado de llevarlo a
término, como desde la acogida dispensada por los centros. Este objetivo, que se sitúa
en el ámbito de la política educativa, es indispensable para realizar una valoración crítica
de la vía utilizada, en este caso por la administración, para introducir un cambio o
innovación en la enseñanza.

2. ¿Cómo ha impactado en la conducta profesional de los enseñantes el modelo de
formación desarrollado?. Se pretende evaluar el modelo de formación del profesorado a
partir del estudio de las realizaciones en las aulas y en los centros. Toda innovación en
cualquier área de trabajo supone un primer "sentimiento de inadecuación" para las
personas que han de llevarla a cabo. Los participantes necesitan acostumbrarse a una
nueva forma de actuación y control de las situaciones. La formación en activo o el
reciclaje intenta paliar la considerable pérdida de energías que esto supone. Sin
embargo, no todos los sistemas tienen la misma eficacia, en este sentido, evaluar el plan
de formación a partir de las realizaciones en las aulas y en los centros, aporta un
conocimiento de considerable valor que puede ser tenido en cuenta en otras situaciones
de formación, no sólo en el campo de la enseñanza, sino en cualquiera de los muchos
ámbitos de trabajo que actualmente necesitan preparar a sus trabajadores para abordar
los retos que supone el uso de NTIC.

3. ¿Qué condiciones requieren los centros para garantizar la adecuada utiüzación de
las tecnologías de la información?. El objetivo es detectar el grado de utilización de los
recursos informáticos en los centros públicos de Cataluña. El campo de la educación
tiene una doble problemática. Por una parte, generalmente se considera que los recursos
de los que se dispone son insuficientes y, por otra, en muchos casos los pocos recursos
que hay a disposición de los centros están infrautilizados. En esta investigación no sólo
se contabilizan los medios utilizados realmente por los centros sino que se intenta
estudiar cómo se utilizan y por qué no se utilizan.



Planteamiento y representación del problema, Decisiones metodológicas. 50

4. En definitiva, ¿puede una determinada organización del centro favorecer el uso de
medios tecnológicos en la enseñanza?. La finalidad última es detectar los requerimientos
mínimos necesarios para posibilitar una óptima utilización de los recursos informáticos
en los centros. Este objetivo viene a ser un compendio de los anteriores. La elaboración
de los conocimientos que se realice desde él servirá de base para nuevas planificaciones
en todo el ámbito del uso de medios en educación.

La figura II. 1 presenta los antecedentes, y esquematiza el proceso que posibilitó el
planteamiento de la investigación que nos ocupa.
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Departament de Didàctica i Organització Escolar
Universität de Barcelona

1988-89: creación de Grupos de Trabajo (GT):

- Didáctica y Curriculum
- Educación Infantil
- Formación del Profesorado
- Organización
- NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT)

Finalidad

- Formación
- Coordinación entre profesores
- Estudio e INVESTIGACIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (GTNT)

Actividades: -Docencia
- Producción de recursos
- Política de colaboración con instituciones/entidades externas
- Equipamiento y dotación de recursos
- INVESTIGACIÓN

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL Gl

Evaluación del uso de las
NTIC en contextos de
enseflanza-aprendizaje.

Diseño y seguimiento de
propuestas de utilización de
las NTIC.

Diseño y producción de materiales de
enseñanza con soporte audiovisual e
informático.

DGICYT (MEC)
1989-92:

Estudio del proceso de dotación de recursos informáticos, de los planes de
formación de profesores y de la utilización de estos medios en centros de
enseñanza.

PROCESO DE APROPIACIÓN DE LA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA EN UN CENTRO PUBLICO DE ENSEÑANZA

SECUNDARIA

Figura II.1. Contexto investigador referencia!.
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Propósito del estudio: concreción del problema.

«... la mayoría de las investigaciones tienen su inicio en un

vago interés por un área determinada de estudio y raro es el que

sabe de qué tratará su tesis antes de haberla escrito.» Nigel Barley.

El antropólogo inocente.

Hay quien dice que un buen título ya es un proyecto (Eco, 1985). Tenía el título pero
había que ordenar y coordinar las ideas. Determinadas realidades, algunas suposiciones
y muchas inquietudes me llevaron a plasmar sobre el papel mis intenciones y a
concretar el propósito del problema que sería objeto de estudio.

Por lo que a "realidades" se refiere, tal y como se indicó en el capítulo anterior, en
los últimos años una serie de entidades, instituciones, planes y programas han apostado
por la inversión tecnológica en el ámbito educativo. En la década de los ochenta, tanto
en el territorio de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, como en las diferentes
comunidades autónomas con competencias plenas en educación, se ha realizado un
importante esfuerzo económico y de provisión de recursos personales con el fin de
introducir las NTIC en los centros de enseñanza.

En el transcurso de los cinco últimos cursos académicos (1986-1991) el Programa
d'Informàtica Educativa de la Generalitat de Catalunya ha dotado con medios
informáticos a la totalidad de centros de enseñanza secundaria de la citada comunidad
autónoma. Los recursos económicos y humanos destinados a la introducción de las
NTIC en estos centros han sido considerables.

La introducción de un nuevo medio tecnológico, como es el ordenador, en los
centros de enseñanza secundaria de Cataluña, está ligada al devenir de toda una serie de
nuevos fenómenos y acontecimientos en estas instituciones educativas. No es mucho lo
que se conoce sobre el acontecer de la herramienta informática en los centros, y
consecuentemente, surge la necesidad de elaborar conocimiento sobre el papel que
están jugando las NTIC "puertas a dentro".
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Como miembro de un departamento universitario de didáctica me movía la idea de
investigar en torno al proceso seguido y a los fenómenos que se producen en los
centros de enseñanza cuando se introduce una nueva herramienta que, en principio,
puede contribuir a optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Hace unos meses, el profesor Karl Popper fue investido doctor "honoris causa" por
la Universidad Complutense de Madrid. En la lección pronunciada con motivo del acto,
el citado filósofo, instando a intelectuales y científicos a reflexionar en la línea socrática
"no sabemos, simplemente suponemos", presentaba el conocimiento científico como un
conocimiento incierto, un conocimiento que está siempre abierto a revisión y que, en el

mejor de los casos, consiste en conjeturas comprobables2.

Adscribiéndome a la reflexión propuesta por el insigne filósofo, la acción
investigadora que guía el estudio que nos ocupa parte de una serie de presuposiciones e
inquietudes formuladas como preguntas hipotéticas en busca de confirmación,
transformación o vías de trabajo, y no en unas hipótesis de tipo verificativo, más
propias de otras áreas de estudio donde ya existen teorías ampliamente aceptadas.

Decidí expresar mis "inquietudes" en forma de interrogantes. La formulación de las
cuestiones que presentaré a continuación me ayudó a acotar y definir mis "intenciones"
y propósitos. Esas preguntas me iban conduciendo hacia la delimitación y concreción
del problema que guió la acción investigadora.

Nos encontramos ante una investigación que parte de los siguientes interrogantes:
é

1. ¿Cómo se produce la apropiación de los recursos informáticos en un centro
público de enseñanza secundaria?. El propósito es detectar los diferentes estadios o
momentos por los que va evoluacionando el proceso de asimilación de la herramienta
informática en un centro. Se trata de evidenciar cómo la institución va haciendo suya
esta tecnología para acomodarla a sus propias finalidades educativas, o quizás para
modificar ciertos aspectos del proceso educativo que tiene lugar en ella.

2E1 País, martes 29 de octubre de 1991. p. 24.
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2. ¿Que factores contribuyen de forma favorable en el proceso de apropiación de la
herramienta informática en una determinada institución educativa?. El objetivo es
explicitar aquellos factores que facilitan la integración de este nuevo recurso en la
actividad diaria del centro en su más amplia acepción.

3. ¿Qué factores dificultan la implantación del recurso informático en un centro
educativo?. Se trata de detectar aquellos elementos que de un modo u otro interfieren
negativamente en el proceso de integración de la informática en un centro público de
secundaria.

4. ¿Qué aspectos de una institución pública de enseñanza secundaria se han visto
influenciados y en qué sentido por la introducción de los recursos informáticos?. La
finalidad es analizar hasta qué punto el fenómeno informático se ha proyectado sobre
las prácticas curriculares, organizativas, culturales, cotidianas, de gestión... del centro
escolar. Paralelamente interesa extraer conocimiento en torno a cuáles han sido las
aportaciones de esta tecnología en los ámbitos citados.

5. Si podemos hablar de apropiación, ¿cuál ha sido la calidad educativa de esta
apropiación?. ¿En qué grado y hasta qué punto esta herramienta se está utilizando de
forma novedosa?. Se trata de evidenciar si la apropiación se reduce a la utilización de
una herramienta que antes no se utilizaba, o si realmente se está utilizando esta
herramienta de forma innovadora. ¿Podemos hablar en términos de innovación
educativa al referirnos a las prácticas curriculares relacionadas con el recurso
informático?.

6. ¿Cómo se ha implicado el profesorado del centro en las acciones formativas
relacionadas con esta nueva tecnología?. El propósito es explicitar el nivel de
participación del profesorado del centro en las acciones de formación relacionadas con
la herramienta informática, así como las repercusiones que la formación recibida ha
tenido en la práctica profesional y personal de los docentes.

El estudio tiene una finalidad descriptiva y explicativa. No se trata de emitir juicios de
valor, de criticar o realizar descalificaciones. Me muevo ante el lema de investigar para
conocer e interpretar, no para juzgar.
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En un intento de máxima concreción, nos encontramos ante una investigación que
como propósito de la misma se plantea extraer conocimiento en torno al
proceso de apropiación de la herramienta informática en un centro
público de enseñanza secundaria, evidenciando los factores que
contribuyen de forma favorable al proceso y aquellos que dificultan la
implantación de este recurso tecnológico.

Nos encontramos ante unos medios tecnológicos nuevos, carecemos de
conocimientos elaborados, y en esta atmósfera renovadora parece imponerse la
necesidad de edificar conocimientos en torno a las realidades y prácticas educativas que
mediante una acción innovadora se intentan cambiar para mejorar.

Pérez Gómez (1985, p.98) al citar a Hineley y Ponder (1979) afirma que una
investigación debe responder a una cuestión descriptiva (qué sucesos ocurren), una
cuestión analítica (por qué ocurren) y una cuestión comprensiva (qué significan esos
sucesos y qué consecuencias acarrean).

Responder a la pregunta "¿qué está pasando?" con una contestación general y vaga
no resulta de gran utilidad. Se hace necesario buscar una metodología que permita
ofrecer detalles de la práctica concreta, una metodología que ayude a intentar
comprender un poco mejor las razones que llevan a los sujetos a hacer lo que hacen y el
significado que le atribuyen a su actuación.

é

La realización de un estudio de caso en profundidad puede aproximarnos al estado
actual de la cuestión, puede ofrecernos una información valiosa, provocando y
facilitando la reflexión crítica, orientando futuras tomas de decisiones, y, en definitiva,
incidiendo en la mejora de la calidad educativa.

La figura II.2 es un intento de recapitulación de todo cuanto ha sido explicitado en
este apartado en torno al proceso comprendido entre las primeras intuiciones acerca del
estudio y sus posibles aportaciones a la comunidad educativa.
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Presuposiciones e inquietudes

Formulación de interrogantes

Concreción del problema

Descripción del fenómeno

Interpretación

OFRECER CONOCIMIENTO

CENTRO
ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN

FUTURAS TOMAS
DE DECISIONES PLANIFICACIONES

W///////////////////.

Figura 11.2. Fases de la investigación: de la intuición a la producción de
conocimiento.
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Representación del problema.

«Como se apresuraron a señalar los teóricos de sistemas, las

organizaciones no son independientes o fenómenos autosuficientes.

Sin embargo, dentro de la perspectiva del sistema, se ha puesto

énfasis directamente en la adaptación de la organización a su

entorno; no se han considerado ampliamente las relaciones de

interacción y dialécticas.» Clegg y Dunkerley^. Organization,

Class and Control.

Tres fueron las obras que me guiaron en la tarea de representar el contexto del
problema que iba a ser abordado y los diferentes niveles que serían objeto de estudio.
De "la ecología del desarrollo humano" (Bronfenbrenner, 1987) descendí a la lectura
de "la micropolítica de la escuela" (Ball, 1989) hasta llegar a "la vida en las aulas"
(Jackson, 1990).

Tenía que superar una aproximación reduccionista al problema. Era necesario ir más
allá de las apropiaciones que pudieran hacer los profesores, individualmente
considerados, de la herramienta informática. Me disponía a abordar el problema en una
institución concebida como un todo orgánico, una realidad compleja, singular y
cambiante. Pero este hipotético centro no estaba en el vacío, formaba parte de un
determinado sistema escolar y de una determinada cultura social.

s

Intentaría captar un ambiente ecológico «...que se extiende mucho más allá de la situación
inmediata que afecta directamente a la persona en desarrollo: los objetos a los que responde, o las
personas con las que interactúa cara a cara... que va más allá de la conducta de los individuos y que
incluye sistemas funcionales tanto dentro como entre entornos, sistemas que también pueden
modificarse y expandirse...» Brofenbrenner (1987, p.27).

3En Ball, S.J. (1989). La micropolítica de la escuela. Barcelona. Paidós. MEC. p.243.
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Partía de un determinado discurso social y cultural que defiende el potencial
innovador de la herramienta informática. ¿Cómo responde la administración educativa
de Cataluña a la demanda que le llega de fuera, de la misma sociedad, de los
académicos? Creando un Programa d'Informàtica Educativa (PIE) que se iza como
garante de esa innovación.

Iba a centrarme en el estudio de la apropiación que un centro hace de la herramienta
informática. Para representar el universo del problema no era posible tomar únicamente
aquel profesor o aquella institución de forma aislada, se hacía necesario estudiar el
centro en relación a un determinado contexto general de política educativa y a un
determinado discurso social y pedagógico que defendía el potencial innovador de la
herramienta informática.

En la configuración y representación del problema partía de una cuestión de orden
general en la que se daba un discurso que proponía la utilización del ordenador como
algo innovador. A continuación, el discurso giraría en torno al Programa d'Informàtica
Educativa (PIE) como un programa específico de la política educativa catalana que
surge como respuesta a una determinada demanda de innovación.

Me disponía a abordar el problema objeto de investigación a través de un estudio de
caso en un centro. Ese estudio de caso presentaba dos aspectos que surgían de sí
mismo, pero que al mismo tiempo lo informaban: la herramienta informática como
innovación y el Programa d'Informàtica Educativa (PIE). Se trataba de dos apartados
que me introducían en el estudio de caso y a los que más tarde, de alguna manera,
podría recorrer.
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II.2 DECISIONES METODOLÓGICAS.

«Si quieres saber lo que es la ciencia, deberás contemplar, en

primer lugar, no sus teorías ni sus fundamentos, ni por supuesto,

lo que sus apologistas dicen. Deberás atender a lo que hacen sus

practicantes.» Clifford Geertz. La interpretación de las culturas.

El proceso seguido me llevó en primer lugar a plantearme las preguntas y,
posteriormente, el "¿cómo?" metodológico, un "cómo" condicionado por la naturaleza
de las cuestiones. Una vez planteado y representado el problema, ¿cómo lo abordaría?
Mediante un estudio cualitativo de caso. Para poder analizar y estudiar el problema tal y
como yo lo representaba utilizaría el estudio de caso y dentro de esta metodología me
situaría en la perspectiva interpretativa-naturalista. Justificaré a continuación la
metodología adoptada, qué representa hacer un estudio de caso, su conveniencia y el
por qué de este método.

Conveniencia del método: premisas aclaratorias.

En primer lugar, explicitaré mis concepciones previas subyacentes en el momento de
iniciar el estudio. Estas premisas me ayudaron en un intento de justificar la metodología
de investigación adoptada para alcanzar mis propósitos.

t

Siguiendo a Sancho (1990) «La forma de abordar la complejidad sólo parece posible mediante el

estudio directo de fenómenos molares.» (p.41). Por otra parte «... se cuenta con poca investigación

educativa (educational research)... que vaya constituyendo el corpus de una ciencia de lo singular

(Simons, 1980) de lo irrepetible, que aporte conocimientos sobre fenómenos molares. » (p.45).

No era mi objetivo presentar abstracciones de la vida cotidiana del centro, mutilar de
entrada el conocimiento, simplificar lo complejo y ofrecer una visión reduccionista del
impacto del medio informático en el funcionamiento de la institución educativa
seleccionada. Más que el conocimiento de la extensión del fenómeno dentro del
universo, me preocupaba obtener una visión de los procesos desde dentro, en el habitat
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natural de los participantes, rescatar hechos, captar interpretaciones, opiniones y
valoraciones subjetivas. En algunos casos, intentaría dar respuestas, y en otros,
simplemente, comprender un poco mejor.

Partía de la necesidad de estudiar un fenómeno concebido como entidad individual y
debía penetrar en el sistema para obtener una descripción de la realidad. Estas premisas
condicionaban el método de investigación, el cual debería: responder a mis necesidades
de información y facilitar un acceso exploratorio y abierto a los hechos; partir de un
diseño flexible, heurístico, con un enfoque progresivo, no rígidamente preestablecido;
favorecer la descripción, análisis, comprensión y, en ciertos aspectos, la interpretación
del fenómeno frente a la medida del mismo; y permitir el desarrollo de un esquema
aclaratorio que directa o indirectamente incidiría en la práctica.

Concebía la figura del investigador como una persona: que centra su preocupación en
informar con precisión más que en la generalización; que antepone el descubrimiento a
la verificación; que interactúa con los participantes en su propio lenguaje y en sus
propias palabras; que concibe la investigación como producto inacabado, sin final; y
que se preocupa por la incidencia que su trabajo pueda tener en la práctica.

En definitiva, adoptaría una metodología que me ayudase a construir una imagen lo
más compresiva posible del impacto que, en un centro público de secundaria, estaba
teniendo la introducción y utilización de la herramienta informática.
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Actuación metodológica: un estudio cualitativo de caso.

Toda decisión temática y metodológica comporta un riesgo. Los contenidos y los
objetos de investigación evolucionan de forma indiscutible con el paso de los años.
Paralelamente, quizás a un ritmo más lento, aparecen nuevas formas de investigar,
nuevas metodologías con sus correspondientes instrumentos, estrategias y recursos. El
estudio de un determinado tema, "el fondo", difícilmente levanta polémica entre la
comunidad científica, pero, ¿qué ocurre cuando se altera "la forma"?. Veamos la
posición que adoptan, respectivamente, Sancho (1990) y Guba (1981)4:

«Los estudios producidos desde la óptica racionalista, aunque han recibido críticas y se han revelado

poco apropiados para transformar la práctica, siguen siendo en muchos ambientes académicos no «una»

forma de abordar el conocimiento de los problemas de investigación, sino «la» forma. Con lo cual

cualquier aproximación que parta de otra conceptualización requiere un preámbulo de explicaciones para

el investigador o evaluador que no se le requieren al que trabaja desde la perspectiva racionalista.»

(p.44).

«... El paradigma naturalista... también denominado fenomenológico, antropológico o etnográfico ha

llegado a ser cada vez más popular en los últimos años; informes de investigación, llevados a cabo con

este método, a menudo toman la forma de "estudio de caso" o "retratos" (Stake, 1975) y guardan poco

parecido con el tipo de artículos que estamos acostumbrados a ver en nuestras publicaciones

profesionales. La novedad del paradigma y la extrañeza del formato, plantean problemas especiales a

editores y directores de publicaciones, a los tribunales de tesis que juzgan los proyectos, e incluso a los

mismos investigadores naturalistas cuando intentan diseñar y dirigir sus investigaciones.» (p. 148). •

Cuando nos preguntamos algo sobre asuntos humanos, las respuestas son frases,
palabras, historias, descripciones de acontecimientos... generalmente no solemos
responder con números. Debía adoptar una metodología que me permitiese trabajar el
tipo de datos que se desprenden de las cuestiones socio-culturales y humanas. Datos
cualitativos que, en ocasiones, van más allá de las palabras.

4En Gimeno Sacristán, J. & Pérez Gómez, A. (1985). La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid.

Akal Universitaria.
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Existe complejidad en las respuestas cuando hay relatividad en el fenómeno. No

podemos dar respuestas absolutas a fenómenos relativos. «La ciencia moderna ha podido

funcionar gracias a la exclusión sistemàtica del principio de complejidad.» (Ibáflez, 1982, p.166). La

ciencia post-moderna asume el "paradigma de la complejidad" (Morin, 1981; Prigogine

y Stengers, 1979)5 e insta, en el área de estudio de las ciencias sociales, «...a privilegiar

el estudio directo de fenómenos molares. A abandonar la idea que el estudio de micro-fenómenos,

ciertamente legítima, es una vía para recomponer complejidades de nivel superior. A abandonar la

búsqueda de principios generales que sean válidos para fenómenos sociales situados en distintos niveles

de compelidad.» (Ibáfiez, op.cit., p.167).

Debía centrarme ¿en casos o en muestras?. Adoptaría aquella metodología que me

permitiese responder mejor a las cuestiones planteadas asumiendo el "paradigma de la

complejidad" y la relatividad del fenómeno social que me disponía a estudiar.

Intentando ser coherente con la naturaleza del propio problema, con mis

concepciones personales y académicas previas, con la línea investigadora del Grupo de

Trabajo de Nuevas Tecnologías del departamento universitario en el que se enmarca la

investigación, y con las premisas que acabo de explicitar, opté por seguir las directrices

de la llamada, citando algunas de sus acepciones, investigación cualitativa,

interpretativa, ecológica, ilustrativa, holística, contextual... Todas estas

denominaciones se caracterizan por un marcado parentesco. Terminológicamente les

separan ligeras diferencias y les unen grandes coincidencias.

t
El mundo de esta perspectiva investigadora «no es el del cristal o el hielo con sus formas

regulares y predecibles, no es el equilibrio frió de la materia inerte, su mundo es el de las llamas y del

fuego con sus contornos indefinibles, la aletoriedad de sus brotes, su mundo es el de la incesante y

caótica creatividad de la vida.» (Ibánez, op. cit, p.165). Es el mundo de la curva frente a la recta,

el orden geométrico frente al fractal, la poesía frente al ensayo, el impresionismo frente

al neoclasicismo...

5En Ibánez, T. (1982). Aspectos del problema de la explicación en psicología social. Revista de

Psicología General y Aplicada. 37,1,. pp. 161-171.
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La metodología de trabajo sería el estudio cualitativo de caso, "el examen de un

ejemplo en la acción" (Walker, 1983)6 dentro de una perspectiva interpretativa-
naturalista, en cuanto utiliza «como criterio básico de validez los significados inmediatos y locales

de las acciones, según se definen desde el punto de vista de los actores» (Erickson, 1986)'.

Siendo el propósito de la investigación obtener conocimiento sobre un fenómeno
poco estudiado, el trabajo de campo dentro del enfoque interpretativo, me permitía
comprender la situación en la que me disponía intervenir, y para ello debía: focalizar mi
atención sobre los detalles de una situación específica; recoger las manifestaciones
directas o indirectas de los implicados; construir las estructuras subyacentes a una
realidad; elaborar las interpretaciones; contrastarlas con los implicados; y explicitar las
tendencias y regularidades detectadas.

Buscando la coherencia con el enfoque e intención del estudio, acepté y me dispuse a
utilizar para la descripción, análisis, comprensión e interpretación de la información
algunas de las estrategias y recursos que conforman esta forma de investigar: cuadernos
de campo, observación, entrevistas, registros en video, relatos narrativos, análisis
documental, procesos de negociación, triangulación... Parafraseando a Schwartz
(1984, p.61), estas técnicas me debían «...permitir el acceso a los significados de los
otros en un período razonable.»

Siguiendo al mencionado Erickson (1986), estaba dispuesta a iniciar un trabajo de
campo que implicaba: (a) participación intensiva y de largo plazo en un contexto de
campo; (b) cuidadoso registro de lo que sucede en el contexto mediante la redacción de

*notas de campo y la recopilación de otros tipos de documentos (por ejemplo,
notificaciones, grabaciones, muestras de trabajos estudiantiles, cintas de video); y (c)
posterior reflexión analítica sobre el registro documental obtenido en el campo y la
elaboración de un informe mediante una descripción detallada, utilizando fragmentos
narrativos y citas textuales extraídas de las entrevistas.

6En Dockrell, W.B. & Hamilton, D. (1983). Nuevas Reflexiones sobre la investigación educativa.

Madrid. Narcea, p. 45.

7En Wittrock, M.C. (1989). La investigación de la enseñanza, II. Barcelona. Paidós. MEC. p. 196.
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El lector debía tener acceso a unos datos blandos, a una realidad cargada de matices
y complejidad. El primer paso era ofrecerle una descripción fidedigna y detallada, que
rozando lo "primoroso" actuase como punto de partida de una posterior elaboración de
conocimiento.

El relato y la descripción se encuentran en la base de actuación de los profesionales
de las más variadas disciplinas, de la biología a la sociología, pasando por la física. La
descripción de los fenómenos educativos como fenómenos sociales es una parte
importante de lo que es la producción de conocimiento en el campo de la pedagogía.

Partiendo de la descripción, una fase indiscutible en la tarea investigadora, en
determinados aspectos será posible alcanzar la interpretación y elaboración de
conocimiento, pero dada la naturaleza novedosa del fenómeno que me dispongo
estudiar, en algunos momentos, se hará difícil la superación de esta primera fase que
rige la actividad investigadora.

Frente a diseños preestablecidos, propios de otros discursos y líneas de actuación

lejanas, opté por un diseño que se iría reconduciendo en función de los resultados de

las actuaciones. «El diseño, por tanto, es abierto, «emergente», se despliega, desarrolla y evoluciona

en cascada, nunca está completo hasta que la investigación se termina arbitrariamente, por

consideraciones logísticas. Y su escenario es la naturaleza, aunque sea socialmente construida,

estimulando cualquier interferencia que pueda proporcionar el mundo real. Parece evidente que los

problemas han de ser estudiados allí donde tienen lugar, no trasplantados a otra parte, fuera de su nicho *

ecológico.» (Sancho, 1990, p.42).

Los resultados que fuese obteniendo a lo largo del proceso me darían luz para
efectuar futuras tomas de decisiones. Se trataba de combinar previsión e intención con
improvisación y acomodación.

Se me presentaba el reto de conjugar ámbitos inicialmente distantes en el espacio y el
tiempo, el educativo-tecnológico para el fondo y el etnográfico para la forma. ¿Sería
capaz de aportar una pequeña dosis de conocimiento a la disciplina temática y a la
opción metodológica adoptada?.
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