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1. Resumen 
 

La investigación desarrolló un abordaje sistemático de los impactos en la institución escolar del 

Programa Conectar Igualdad (PCI) en términos de las transformaciones, beneficios y obstáculos 

que representa para la circulación de saberes. Lejos de entender al PCI como un ente 

monolítico, aquí se busca estudiar los flujos cognitivos que moviliza a través de una 

desagregación en tres dimensiones socio-técnicas: i. Subjetiva (actores sociales: alumnos, 

docentes, directivos y referentes técnicos escolares); ii. Intersubjetiva (normas, valores, 

organización, redes de reconocimiento y lenguajes) y iii. Tecnológica (Infraestructura, 

Hardware, Software y Contenidos). Metodológicamente, la estrategia combinó instrumentos 

cuantitativos y cualitativos: se realizaron encuestas representativas nacionales a 3183 alumnos 

y 342 docentes, así como 8 observaciones no participantes, 32 entrevistas no estructuradas a 

informantes clave (docentes, directivos y RTE) y 8 focus groups. 

Mediante el análisis desagregado en capas del PCI, los hallazgos han permitido ς más allá de 

corroborar algunas tendencias señaladas por la literatura ς poner en cuestión ciertos 

presupuestos ς de naturaleza intuitiva ς respecto a los impactos de esta política pública en la 

educación secundaria. Así, la triangulación metodológica ofrece evidencia sobre los complejos 

modos de articulación entre los diferentes actores y dimensiones socio-técnicas que permiten 

comprender los alcances y obstáculos que encuentra la implementación del PCI señalando 

además diferencias según el nivel socio-económico, la ubicación geográfica, el género y la 

edad. 

 

Los hallazgos más relevantes pueden enumerarse del siguiente modo: 

V El PCI tiende a ser representado como equivalente a las netbooks, desconociendo sus 

múltiples aspectos. Este fenómeno de sinécdoque tecnológica es mayor allí donde el 

PCI funciona peor y menor donde funciona mejor. 

V Entre sectores excluidos en términos de acceso a la información digital y de 

infraestructura urbana, el PCI es valorado no sólo en su aspecto de inclusión digital, 

sino en relación a las mejoras pedagógicas en las escuelas. 

V Los alumnos se percibe y son percibidos por los docentes como más hábiles en el 

manejo de las tecnologías digitales que éstos últimos. 

V Los docentes tienen opiniones positivas respecto del impacto pedagógico del PCI, 

incluso superiores a las de los alumnos. 

V En las representaciones de alumnos y docentes, el funcionamiento de Internet 

colabora con los procesos de enseñanza aprendizaje. No obstante, hay 43% de 

alumnos que nunca han tenido Internet en la escuela, pero consideran que aprenden 

mejor en las clases en las que se utilizan las netbooks. 

V Entre los alumnos, el 70% acepta que no puede llegar a 40 minutos continuos de 

concentración en un texto, más del 50% no logra hacerlo por 20 minutos y un 25%  no 

consigue alcanzar los 5 minutos de focalización lectora. Estos datos son difícilmente 
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compatibles con la lógica del dispositivo escolar basado en la concentración en un 

único estímulo. 

V La mitad de los alumnos lleva la netbook a la escuela una vez por semana o menos. 

V Los usos que se hacen de las netbooks en la escuela por fuera del tiempo de clase y en 

el hogar con fines pedagógicos son muy relevantes. 

V Un 40% de los alumnos tiene vínculos con docentes, preceptores o directivos mediante 

Facebook o Whatsapp. Esto refleja de una importante modificación en relación a la 

capacidad de la institución escolar para gobernar los intercambios comunicativos que 

ocurren en su seno 

V El funcionamiento del PCI está asociado al capital social: funciona mejor donde hay 

más densidad vincular y viceversa. 

V Un 32% de alumnos que sostienen que en su escuela no les permiten llevar la 

computadora los días que los docentes no la piden y un 40% que señala que tienen 

prohibido usar la computadora en clase.  

V Respecto de las normas a modificar, casi un tercio de los alumnos refiere a aquellas 

vinculadas con el uso de las tecnologías digitales, pero sólo lo hace un 5% de los 

docentes. Hay aquí un desencuentro relevante del que conviene tomar nota. 

V Algo más de la mitad de los alumnos (57%) manifestó que Internet no anda nunca o 

casi nunca en su escuela. Cerca de un cuarto (27%) señaló que anda en algunos lugares 

(aunque no en el aula), y apenas un 15% afirmó que en su escuela Internet anda 

siempre o casi siempre y en todos lados. 

V Entre quienes señalaron que Internet anda en algunos lugares o en todos lados (42,6% 

del total de alumnos), 3 de cada 4 manifestaron que la conexión es lenta o inestable. 

V La mitad de los alumnos consultados señaló que alguna vez se les rompió la netbook. 

Entre ellos, sólo 1 de cada 10 consultados consideró que su netbook fue arreglada en 

forma rápida. 

V Docentes y alumnos manifiestan utilizar Windows como sistema operativo de manera 

casi unánime. Solo un 2% de la muestra de alumnos menciona Huayra u otras 

distribuciones de Linux. En el caso de docentes, asciende a un escaso 4.5%.   

V El ciclo de valoración del PCI corre a distintas velocidades y atraviesa diferentes 

estaciones según el actor que se trate. 

V Entre los alumnos se manifiesta un ciclo que ha atravesado las siguientes etapas: 

Entusiasmo ς Estabilización ς Desencanto. 

V Los docentes consideran que recién una vez que se encuentren capacitados estarán en 

condiciones de explotar las potencialidades del PCI. 

V Los directivos se demuestran especialmente preocupados por la correcta instalación 

de la infraestructura y la entrega y mantenimiento del hardware. 

V La tecnología es valorada por los estudiantes desde aquello que les resulta 

significativo. Así desarrollan habilidades, búsquedas e intereses desde sus necesidades. 

V La capacidad de los estudiantes para llevar adelante distintas tareas simultáneamente 

es reconocida por todos los actores. Sin embargo, esta meta-habilidad no resulta 

universal ni aplicable automáticamente a todas los ámbitos de la vida escolar y no 

escolar de los jóvenes.  
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V En contrapartida a aquella capacidad de prestar una atención multi-focalizada, los 

estudiantes advierten ς y se cuestionan ς la dependencia que muchas veces les 

generan los dispositivos tecnológicos. 

V Las redes sociales virtuales configuran un entramado socio-técnico complejo que 

irrumpe en la división organizacional escolar, pliega espacios y temporalidades, corroe 

fronteras y plantea nuevos conflictos. 

V En  y a través de aquellas plataformas los jóvenes construyen su identidad, generan 

identificaciones y clasifican las diferencias. Para las generaciones juveniles 

ŎƻƴǘŜƳǇƻǊłƴŜŀǎΣ ƭŀ άǇƻǇǳƭŀǊƛŘŀŘέ ǎŜ juega especialmente en las redes sociales 

virtuales demarcando un continuum entre el mundo on line y el off line. 

V El rol del RTE merece un mayor reconocimiento por parte de las distintas instancias del 

PCI. Su función puede aportar a la solución de varios obstáculos en la implementación 

del programa pero además contribuir al cumplimiento de sus objetivos pedagógicos.     
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2. Introducción 
 

2.1 Tema y Problema de la investigación 

 

 

El PCI, el más grande del mundo en la modalidad 1 a 1, está teniendo impactos notables en la 

producción y circulación de flujos cognitivos en la sociedad argentina, tanto en su aspecto 

relativo a la inclusión digital de los hogares como en cuanto a su faz orientada a la 

digitalización de la institución escolar. Numerosos trabajos académicos así lo acreditan. 

Específicamente, en lo relativo a la materialización del plan en la institución escolar, la 

literatura ha identificado usualmente cuatro actores clave (alumnos, docentes, directivos y 

referentes técnicos escolares), de los que han recogido prácticas y representaciones. Así, se ha 

avanzado en la dimensión subjetiva o individual. Sin embargo, se ha prestado una atención 

escasa o relativamente carente de sistematicidad a las interacciones de ese nivel subjetivo con 

las otras dos dimensiones relevantes del objeto socio-técnico bajo estudio: la dimensión 

específicamente tecnológica (con una ausencia de desagregación entre las capas de 

infraestructura, hardwareΣ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ȅ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎΣ ǘǊŀǘŀƴŘƻ ŀ άƭŀǎ ƴŜǘōƻƻƪǎέ ŎƻƳƻ ŜƴǘŜ ǘŞŎƴƛŎƻ 

monolítico) y la dimensión intersubjetiva o social (sin estudiar en detalle los impactos 

concretos del PCI en valores, normas, organización, redes de reconocimiento y lenguajes).   

De este modo, la envergadura y la complejidad de las transformaciones en curso en la 

institución escolar (que incluyen pero exceden a los aspectos educativos) imponen limitaciones 

a los análisis que no las abordan como un sistema de circulación de flujos cognitivos en el que 

se anudan los aspectos subjetivos, intersubjetivos y tecnológicos. 

Por ejemplo, es usual encontrar relatos acerca de que no se utilizan las netbooks en las aulas, y 

que esto sea percibido como un problema por distintos actores. Sin embargo, este tipo de 

diagnóstico es insuficiente: ¿En qué medida se debe a la disconformidad de los alumnos con la 

ausencia de conectividad (infraestructura)? ¿En qué proporción a la relación de los docentes 

con la capa del software? ¿Y qué rol tiene el vínculo entre el hardware que no funciona y el 

referente técnico escolar?  

Asimismo, los trabajos de campo muestran profundas transformaciones en la modalidad 

organizacional (en muchos casos variando la disposición áulica, pero también el poder relativo 

de los actores e incluso la circulación de informaciones ςplasmándose a veces a través de 

grupos de Facebook que vertebran la comunidad educativa-), las normas (relativas a la 

cantidad y calidad del uso permitido de los distintos niveles de la dimensión tecnológica), los 

valores (por ejemplo, la valoración de la habilidad de buscar información frente a la 

memorización), los lenguajes (nuevo vocabulario que genera renovadas inclusiones y 

exclusiones) y las redes de reconocimiento (por ejemplo, las conformación de grupos en 

relación al tipo de vínculo que tienen con las tecnologías digitales).  

Es por ello que esta propuesta parte del siguiente problema de investigación: 

¿Cómo interactúan las dimensiones subjetiva, intersubjetiva y tecnológica en el entramado 

socio-técnico de la institución escolar beneficiaria del PCI? En particular, ¿cuáles son las 

transformaciones, beneficios y obstáculos relativos a la circulación de conocimientos que los 

distintos grupos sociales relevantes identifican en los niveles subjetivo, tecnológico e 

intersubjetivo? ¿Qué respuestas de política pública son necesarias o factibles ante tal 

diagnóstico? 
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De un modo más desagregado, esta investigación busca responder a las siguientes preguntas 

que intersectan al nivel de los actores (subjetivo) con el tecnológico y el intersubjetivo: 

Respecto a la dimensión subjetiva: ¿Qué representaciones tiene cada tipo de actores sobre sí 

mismo y sobre los otros en relación al PCI? ¿Cómo caracterizan a esos otros actores y a sí 

mismos en relación a la circulación cognitiva en la institución escolar? ¿Qué intervenciones 

micro y macro (desde regulaciones intra-escuela hasta capacitaciones nacionales) son 

deseables para fortalecer aspectos beneficiosos y superar los problemáticos?  

En cuanto a la dimensión tecnológica: ¿Cuáles son los usos que los cuatro actores sociales 

(alumnos, docentes, directivos, referentes técnicos escolares) realizan respecto de las cuatro 

capas tecnológicas (infraestructura, hardware, software, contenidos)? ¿Cuáles son los 

problemas para la circulación de saberes que encuentran en ellos? ¿Difieren los usos y  

problemáticas según el tipo de actor u otras variables? Más allá de las representaciones de los 

actores, ¿cuáles son los rasgos efectivos de cada una de las capas tecnológicas? ¿Qué nivel de 

intervención de política pública (local, regional, nacional) requiere la solución a cada dificultad 

encontrada? 

En cuanto a la dimensión intersubjetiva: ¿Qué cambios en la organización efectiva de la 

comunidad educativa han emergido? ¿Cuáles son los valores que la materialización del  PCI ha 

impulsado en la institución escolar? ¿Qué normas (tácitas o explícitas) han emergido o se han 

modificado? ¿Qué términos se han incorporado en el lenguaje y cómo esas novedades trazan 

inclusiones y exclusiones en relación a la circulación de saberes? ¿Qué beneficios y 

problemáticas señalan los distintos actores sobre estos cambios? ¿Cuáles de estas dinámicas 

intersubjetivas son inconvenientes desde la óptica de la política pública y qué tipo de 

intervenciones son deseables para modificarlas? 

 

 

2.2 Estado del arte 

 

    ¢ŀƴǘƻ ƭƻǎ ǇƭŀƴŜǎ άм ŎƻƳǇǳǘŀŘƻǊŀ м ŀƭǳƳƴƻέ ŎƻƳƻ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƳŜƴǘŜ Ŝƭ t/L Ƙŀƴ ŘŀŘƻ ƭǳƎŀǊ ŀ 

una creciente producción de literatura académica. Aquí nos referiremos sólo a una porción de 

esa producción, que es la que intersecta al objeto específico de esta investigación. Se trata de 

la producción relativa específicamente al PCI y a su expresión concreta en la institución escolar 

(dejando de lado los estudios relativos a sus efectos en los hogares y las familias).  

Este subconjunto de trabajos ha realizado aportes relevantes en (uno o más de) los siguientes 

cuatro aspectos: a) Descripciones y análisis del diseño, los propósitos y normativa del PCI 

(Consejo Federal de Educación, 2010; Gvirtz y Necuzzi, 2011; Fontdevila, 2011; Sagol, 2011; 

Lugo y Kelly, 2011;  Grebnicoff, 2011; Lucangioli, 2013; Nosiglia y Norbis, 2013; De La Fuente et 

al, 2011; Spinazzola y Thüer, 2013); b) Evaluaciones acerca de la implementación efectiva del 

PCI (Ministerio de Educación, 2012, 2011; Vacchieri, 2013;  Ros, et al., 2014;  Casablancas, 

2014; Verdún et al., 2014;  Nosiglia y Norbis, 2013; Alessio et al, 2012; Aguirre, 2013; Belinche 

Montequin et al., 2013); c) Análisis acerca de las representaciones de los actores (alumnos, 

docentes, referentes técnicos escolares, directivos) sobre beneficios y limitaciones del PCI en 

términos del funcionamiento de la institución escolar (Dussel, 2011; Ministerio de Educación, 

2012, 2011; Armella y Picotto, 2012; Verdún y Gutiérrez, 2014;  Lago Martínez et al, 2012; 

Bogado, 2013;  Amado, 2012; Benedetti, et al., 2012); d) Descripciones y análisis de las 

prácticas concretas que realizan los actores en la institución escolar (Dussel, 2011, 2014; 
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Ministerio de Educación, 2012, 2011; Lago Martínez et al, 2012;  Ros, et al., 2014; Ferrante, 

2013; Salinas, 2013;  Gruszycki, Oteiza y Maras, 2012; Linne, 2012; Aguirre, 2013; Verdún y 

Gutiérrez, 2014).     

Sin embargo, estos trabajos presentan al menos cuatro limitaciones.  

La primera y principal de ellas es que, usualmente, se reduce el análisis del PCI a la relación de 

ƭƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŏƻƴ άƭŀǎ ƴŜǘōƻƻƪǎέΣ ŜƴǘŜƴŘƛŘŀǎ ŎƻƳƻ ǳƴ ŜƴǘŜ ǘŞŎƴƛŎƻ ƳƻƴƻƭƝǘƛŎƻΦ ałǎ ŀƭƭł 

de comentarios marginales, no se han hecho estudios sistemáticos de la dimensión tecnológica 

del entramado socio-técnico: infraestructura, hardware, software, y contenidos. Sin embargo, 

el diseño y la evaluación de la eficacia del PCI, así como los diversos usos y representaciones de 

los actores podrían diferir respecto de estos componentes o niveles (y así lo hacen de acuerdo 

a nuestras investigaciones previas). En otras palabras, las intervenciones efectivas de política 

pública requieren de un diagnóstico más preciso sobre cada uno de estos niveles. En segundo 

lugar, y en el mismo sentido pero enfatizando el aspecto social del entramado socio-técnico, 

no hay por lo general marcos sistemáticos respecto de cómo estudiar los distintos flujos de 

conocimientos intersubjetivos (valores, normas, lenguajes, redes de reconocimiento, aspectos 

organizacionales) que moviliza el PCI en la institución escolar. 

La tercera limitación es en alguna medida la base de las primeras: los estudios mencionados 

en general se basan en enfoques del campo de la educación, la sociología y otras disciplinas, 

pero raramente recurren a perspectivas del campo de los estudios sociales de la ciencia, la 

tecnología y la innovación (CTS o CTI), que ofrece diversas herramientas respecto de cómo 

analizar la circulación de flujos de conocimientos en la interacción entre actores sociales y 

tecnologías en marcos institucionales (una excepción es la de Dussel, 2014).  

Por último, con la salvedad parcial de los estudios propios del PCI (Ministerio de Educación 

2011, 2012) no hay trabajos académicos cuantitativos basados en muestras representativas y 

federales. Esto se debe en parte a que la metodología de la encuesta presencial genera costos 

prohibitivos para la realización de una muestra con estos rasgos, pero también a que la 

mayoría de los grupos de investigación abocados a estos temas ha preferido la utilización de 

técnicas cualitativas. 

 

2.3 Marco Teórico 

 

Este proyecto se inscribe en las perspectivas constructivistas de la tecnología, que buscan 

evitar los determinismos tecnológicos o los relativismos sociológicos (Bijker, Pinch y Hughes, 

1987). En ese sentido, nuestra unidad de análisis, la institución escolar beneficiaria del PCI, 

será entendida como un sistema socio-técnico (Hughes, 1983). Más específicamente, 

proponemos un enfoque basado en analizar flujos de conocimientos en base a sus distintos 

soportes materiales (Zukerfeld, 2006). Así, la institución escolar como sistema aparece 

anudando tres dimensiones de conocimientos: subjetivos o individuales, intersubjetivos o 

colectivos y objetivados en tecnologías (Zukerfeld, 2014b). 

Para estudiar esos tres niveles -que enseguida se detallarán-, la herramienta principal que 

utilizaremos es la de auscultar las representaciones sociales (Jodelet, 1986) de algunos actores. 

Para seleccionar a esos actores que producen y comparten significados sobre el 

funcionamƛŜƴǘƻ ƻ ƴƻ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ȅ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ άǇǊƻōƭŜƳŀǎ-ǎƻƭǳŎƛƻƴŜǎέ ŀǎƻŎƛŀŘƻǎ ŀ ǳƴŀ 

tecnología, a la vez que se co-construyen con ella, recurrimos parcialmente a la noción de 

άƎǊǳǇƻǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜǎέ ό.ƛƧƪŜǊΣ мффрύΦ 5Ŝ ƭŀ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ ǎƻōǊŜ Ŝƭ t/L  ǎe sigue que 
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a los fines de esta propuesta los alumnos, docentes, directivos y referentes técnicos escolares 

ǎƻƴ Ŝǎƻǎ άƎǊǳǇƻǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜǎέΦ tŀǎŜƳƻǎ ŀƘƻǊŀ ŀ ƭŀǎ ǘǊŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ 

caracterizarán a través de las representaciones de los grupos sociales relevantes.  

 La dimensión subjetiva refiere a las ideas acerca de los beneficios y problemáticas asociados 

con la dimensión tecnológica a nivel individual. Tal como hemos comprendido en 

investigaciones anteriores (Benítez Larghi et al 2012, 2014a) se estiman cambios en las 

percepciones de los distintos actores (como por ejemplo cierto incremento en la confianza de 

alumnos en relación a las posibilidades de responder  a ciertos mandatos socioculturales, así 

como expectativas y temores  entre docentes y directivos que podrían o bien fomentar la 

incorporación de la tecnología en el aula o bien alimentar resistencias). Es importante aclarar 

que el análisis de la dimensión subjetiva supone las representaciones de los cuatro grupos 

sociales relevantes sobre sí mismos y los otros actores, es decir, como fuentes de información, 

proveedores de representaciones, y objeto de esa información, representados.  

Por su parte, la dimensión intersubjetiva o colectiva refiere a conocimientos que se apoyan en 

los vínculos entre los sujetos humanos que los preexisten y tienen una vida razonablemente 

autónoma de la de todo individuo particular. La literatura de las ciencias sociales señala al 

menos cinco clases: Lingüísticos (se basan en la capacidad colectiva humana de codificar, 

decodificar y crear códigos intersubjetivos); Redes de reconocimiento (refieren  a la triple 

operación de reconocer a otros, ser reconocido y autoreconocerse en una serie de lazos o 

vínculos); Organizacionales (expresan la división del trabajo en cualquier clase de tarea 

grupal); Normativos (aluden a la internalización intersubjetiva de ciertas pautas de conducta 

explícitas o implícitas); Valorativos (designan a las creencias axiológicas) (Zukerfeld, 2010, 

2014). Esos cinco tipos de conocimientos intersubjetivos son extremadamente relevantes para 

comprender la dinámica de la institución escolar de un modo que no empobrezca las 

interacciones socio-técnicas reduciéndolas a relaciones entre sujetos individuales y 

tecnologías. 

En cuanto a la dimensión tecnológica, diversos trabajos han propuesto una división en capas 

para analizar las tecnologías digitales (Lessig, 1999; Vercelli, 2006; Zukerfeld, 2014a) que ha 

sido específicamente aplicada a los planes 1 a 1 (Dughera, 2013a, 2013b) y específicamente al 

PCI (Zukerfeld, 2013). Esta dimensión incluye la distinción entre las capas de infraestructura 

(todo lo relativo al suministro eléctrico, conectividad a internet), hardware (las computadoras 

propiamente dichas), software (desde los sistemas operativos hasta las aplicaciones de las 

páginas web) y contenidos (textos, audios, imágenes). Esta separación es importante porque 

estas capas cuentan con rasgos técnicos, costos económicos y regulaciones jurídicas muy 

divergentes. Asimismo, evita la usual ausencia de distinción entre las capas del software y los 

contenidos respecto de la del hardware. 

En síntesis el marco teórico propuesto se resume en buena medida en la siguiente matriz de 

análisis que se utilizó en la investigación propuesta. 

 

Tabla 2.1 

Tipos de conocimiento y actores 

Dimensión Dimensión de las Representaciones 

Alumnos Docentes Directivos RTE 

Subjetiva Alumnos     

Docentes     
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Directivos     

RTE     

Intersubjetiva Normas     

Valores     

Redes de 

reconocimiento 

    

División 

organizacional 

    

Lenguajes     

Tecnológica 

 

Contenidos     

Software     

Hardware     

Infraestructura     

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4  Objetivos 

Este proyecto se plantea como objetivo general explicar los modos de interacción entre las 

dimensiones subjetiva, intersubjetiva y tecnológica en el entramado socio-técnico de las 

instituciones escolares beneficiarias del PCI con el propósito de ofrecer un diagnóstico preciso, 

capaz de resultar en recomendaciones de políticas públicas. Este objetivo general se desagrega 

en los siguientes objetivos específicos:  

1. Analizar las representaciones que los cuatro grupos de actores (alumnos, docentes, 

directivos, referentes técnicos escolares) tienen, en relación a facilitar o dificultar la 

circulación de conocimientos, respecto de:  

1.1 Sí mismos y los otros grupos de actores. 

1.2  Cada una de las cuatro capas de la dimensión tecnológica (infraestructura, 

hardware, software, contenidos) en términos de beneficios y problemas para la 

circulación de conocimientos. 

1.3  Las transformaciones en la dimensión intersubjetiva (valores, normas, 

organización, redes de reconocimiento, lenguajes).  

2. Identificar la situación efectiva de: 

2.1 Los usos que los cuatro grupos de actores realizan de cada una de las capas de la 

dimensión tecnológica. 

2.2 Las transformaciones en la dimensión intersubjetiva. 

2.3 Los rasgos de la dimensión tecnológica. 

3. Sistematizar los beneficios y problemáticas de la materialización del PCI en la 

institución escolar en función de la relación entre la información surgida de la 

concreción de los objetivos previos y los propósitos educativos del PCI.  

4. Realizar recomendaciones de políticas públicas con miras a fortalecer los beneficios  y 

superar las problemáticas identificadas en el objetivo previo. 

 

2.5 Cronograma 

La investigación tuvo un comienzo formal el 11 de mayo y una recepción efectiva del 

primer 20% de fondos a partir del 1 de julio. Esto representó una dilación de cuatro meses 
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respecto del plan original, por motivos ajenos al consorcio de investigación. Dado que los 

cronogramas escolares son inamovibles y las vacaciones de invierno tienen fechas 

variables en las distitnas jurisdicciones, el dilatar el inicio de las tareas hasta la concreción 

efectiva del inico formal y la recepción de los fondos hubiera puesto en riesgo la 

posibilidad de cumplir con el trabajo de campo en tiempo y forma.  

Consecuentemente, resolvimos comenzar a trabajar con antelación a esa fecha. Esto 

implicó la realización de considerables esfuerzos financieros por parte de los miembros del 

consorcio. 

 

Tabla 2.2 

Cronograma 

 Meses 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto 
Septie

mbre 

Octu

bre 

1. Operacionalización 

del marco téorico 
      

2.. Confección de 

instumentos de 

recolección de datos 

(cuestionarios y guías 

de pautas de focus y 

entrevistas)  

X      

3. Preparación de la 

plataforma virtual para 

encuesta, intranets, etc. 

X 

 

 

 

    

5. Selección de muestra X      

 

6. Contacto de escuelas 

y programación de 

viajes 

X X X    

7. Prueba piloto (testeo 

cuestionarios) y ajustes 
X      

8. Trabajo de campo ς 

fase cuantitativa 

(encuestas) 

 X X X   

9. Trabajo de campo ς

fase cualitativa 

(observación,  focus 

groups y entrevistas) 

 X X X   

7. Realización y entrega 

del Informe de medio 

término 

  X 
 

 
  

8. Preparación de 

archivos de sintaxis de 

    

X 
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SPSS y consolidación de 

bases 

9. Procesamiento y 

análisis de datos 

    X 

 

10. Reuniones de 

discusión de resultados 

   X X  

11. Redacción de 

Informe Final  

    X X 
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3. Actividades realizadas 
 

3.1 Operacionalización de variables y diseño de instrumentos  

 

3.1.1 Criterios generales 

Esta investigación toma como unidad de análisis principal a los alumnos de las escuelas 

secundarias beneficiarias del PCI. Para llevar adelante el estudio fue seleccionada una muestra 

representativa y federal compuesta por 30 escuelas secundarias de todo el país. En cada una 

de ellas se han recogido datos recurriendo a fuentes de información primarias tanto 

cuantitativas como cualitativas.  

Respecto de las primeras, se aplica una encuesta a nivel nacional a través de la plataforma on-

line del equipo e-TCS (uno de los dos que integra el consorio) utilizada en investigaciones 

previas a tal efecto. Los cuestionarios indagan principalmente en las representaciones de dos 

grupos sociales relevantes: alumnos y docentes y comprenden los mencionados ejes y subejes: 

Subjetivo (representaciones sobre sí mismos y los otros actores en relación al PCI); 

Intersubjetivo (Valores, Normas, Organización, Redes de Reconocimiento, Lenguaje); 

Tecnológico (Infraestructura, Hardware, Software, Contenidos). Sin embargo, las preguntas 

que operacionalizan los ejes varian en cada uno de los cuestionarios.  

Se han realizado 3183 encuestas a alumnos en 30 escuelas y 342 encuestas a docentes.  

En cuanto a las fuentes cualitativas, se contemplaron los mismos ejes y subejes, y se realizaron 

cuatro estrategias alrededor de las visitas presenciales a 8 escuelas de diferentes estratos y 

conglomerados, siempre dentro de las 30 seleccionadas para la muestra. En cada una de ellas, 

en  primer lugar, se realizaron observación y análisis del hardware, software y contenidos 

disponible en las netbooks del PCI y en el portal educ.ar y de la infraestructura disponible. En 

segundo lugar, se llevó adelante la observación no participante de las interacciones socio-

técnicas entre los actores señalados. En tercer lugar, se realizó 1 focus group con alumnos en 

cada estrato. En cuarto lugar, en una escuela de cada estrato se realizaron 2 entrevistas no 

estructuradas a informantes clave en cada región (directivos, referentes técnicos escolares.) y 

2 entrevistas a docentes. En el estrato 1, el más populoso, se añadió una segunda escuela. Por 

lo tanto, se ha aplicado la batería cualitativa sobre 8 escuelas totalizando 8 grupos focales, 8 

entrevistas con directivos, 8 entrevistas con referentes técnicos, 16 entrevistas con docentes y 

8 observaciones no participantes. 

 

La operacionalización de los ejes propuestos fue discutida durante tres workshops intensivos 

entre los miembros del consorcio (dos realizados en la Universidad Maimónides y el restante 

en la Universidad Nacional de La Plata).  

Allí se trabajó sobre las diferentes variables a indagar en cada uno de las dimensiones 

propuestas tal como se detalla a continuación: 

 

 

Tabla 3.1 

Tipos de conocimiento, dimensiones e indicadores en los cuestionarios 
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Conocim.  Dimensiones Indicadores en los cuestionarios 

CSS Implícitos Habilidad en el manejo de las TD 

Aprendizaje de los alumns 

Meta habilidad: Simultaneidad vs Focalización  

CSI Organizacional Cambio en relaciones 

Tiempo- espacio 

Autoridad/Relacional 

Comunicación 

Reconocimiento Cantidad de «amigos» 

Ámbito de contacto 

Reconocimiento de los docentes 

Linguistico Términos desconocidos por los distintos 

actores 

Normativo Descripción de lo prohibido y permitido 

Normas a modificar 

Axiologico Valores más importantes 

Postergación ς goce inmediato 

CSO Tecnologías Hardware 

Conectividad 

Información Software 

Contenidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Naturalmente, un mapeo completo de los distintos flujos de conocimientos en la institución 

escolar es impracticable. Por eso, en esta investigación elegimos concentrarnos en algunos 

indicadores que, pese a sus limitaciones, sirvieran para darnos una idea del tipo de 

conocimientos en cuestión. 
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Asimismo, se aplicaron otros indicadores. Sin embargo, los que se listan en el cuadro son los 

que estructuran la investigación. 

Detrás de estos indicadores, había preguntas de investigación o hipótesis de trabajo que, 

surgiendo de la literatura y nuestras investigaciones previas, orientaron la búsqueda. Esas 

preguntas y/o hipótesis de trabajo pueden apreciarse en el siguiente cuadro. 

Tabla 3.2 

Tipos de conocimiento, indicadores y preguntas de investigación. 

Con  

Dim 

Indicadores Preguntas o hipótesis 

C 

S 

S 

Impl Habilidad TD ¿Habilidad alumnos supera a la de los docentes y otros 

adultos en relación a las tecnologías digitales?  

Aprendizaje ¿El aprendizaje se ve favorecido por el PCI? 

Simultaneidad 

vs Focalización  

Subjetividad Windows versus  racionalidad focalizada propia 

de la educación formal. 

CSI Org Cambio en 

relaciones 

¿Cambio o cotinuidad en el dispositivo organizacional? 

Tiempo/espacio ¿Difuminación de las barreras de la institución disciplinaria?  

Autoridad ¿Merma autoridad en relación a las tecnologías digitales? 

Comunicación ¿Se modifica? 

Rec Cantidad de 

«amigos» 

ΛvǳŞ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ άŀƳƛƎƻέΚ ¿Los que se conocen cara a cara o 

los de Facebook? 

Ámbito de 

contacto 

¿Presencial o digital? 

Reconocimiento 

de los docentes 

¿Cómo son percibidos los docentes? ¿Cómo se reconocen a 

ellos mismos? 

Ling Términos 

desconocidos 

¿Conflicto entre lenguajes? ¿Lugar de las TD? 

Nor Prohibido y 

permitido 

¿Lugar de las TD en las prohibiciones? 

Normas a 

modificar 

¿Lugar de las TD en los desacuerdos? Conformidad? 

Axio Valores más 

importantes 

Dionisíacos vs. Apolíneos. ¿Son los adolescentes del 

capitalismo informacional dionisíacos?  
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Postergación - 

goce 

¿En qué medida se prioriza el goce inmediato frente al 

cálculo a futuro? 

CSO Tec Hardware ¿Conformidad con el artefacto? ¿Roturas y reparaciones? 

Conectividad ¿Funciona Internet en la escuela? ¿Estabilidad? ¿Velocidad? 

Inf Software Usos «educativos» vs otros;  

Contenidos Libros y fuentes escritas vs. Audiovisuales 

Fuente: Elaboración propia.  

Las preguntas de investigación que aquí aparecen mencionadas serán desarrolladas y 

explicadas en los apartados relativos a la confección de los instrumentos específicos y, luego, 

con mayor detalle, en el capítulo 4, dedicado al análisis de los resultados.  

 

 Luego, se definieron las estrategias metodológicas que resultarían más adecuadas para 

abordar cada una de las variables, precisando, a la vez, los mecanismos de triangulación 

necesarios.  

A continuación se describe cómo fue el proceso de operacionalización distinguiendo 

estrategias cuantitativas y cualitativas. 

 

3.1.2 Operacionalización y diseño de instrumentos cuantitativos 

 

Para diseñar los instrumentos cuantitativos se realizaron una serie de pasos teóricos-

metodológicos  y técnicos. 

Primero, se procedió al diseño de los cuestionarios (pueden consultarse en el anexo) 

Comenzamos con el cuestionario para alumnos, partiendo de las tres dimensiones señaladas 

en el apartado anterior (tecnológica, subjetiva e intersubjetiva). Pero, naturalmente, se 

agregaron algunas secciones. En primer lugar, una sección introductoria, donde se pregunta 

por datos sociodemográficos (aunque en el cuestionario, por motivos de administración del 

mismo, se coloca una parte sensible de esta sección al final del mismo). En segundo lugar, una 

sección con generalidades respecto de las percepciones generales sobre el PCI. 

Respecto de la dimensión subjetiva, se la descompuso en varias preguntas relativas a las 

representaciones sobre las habilidades propias y de otros actores de la comunidad educativa, 

específicamente en relación a las tecnologías digitales. También se busca indagar en la forma 

en que los saberes subjetivos se adquieren. Se pregunta, en ese sentido, por cómo es el 

aprendizaje en las clases en las que se usan las netbook respecto de las que no. Asimismo, 

siguiendo la pista de la existencia de una subjetividad Windows o multitasking, de una 

concentración efímera ante una multitud de estímulos breves, se preguntó respecto del 

tiempo que puede mantenerse la concentración en un único estímulo y de la simultaneidad de 

tareas. 

En cuanto a la dimensión intersubjetiva, uno de los aspectos son los llamados conocimientos 

organizacionales. Ellos se descompusieron, a su vez, en diversas subdimensiones. Una de ellas 

refiere a la organización del poder. Interrogamos, en ese sentido, por los cambios en las 
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relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa. Otra subdimensión 

organizacional es la relativa al uso del tiempo. Pensando en la difuminación entre el tiempo de 

ocio y el de trabajo/estudio, consultamos aquí por los usos de las netbooks en esas distintas 

regiones. Otro aspecto organizacional refiere a la comunicación, e indagamos aquí por los 

flujos comunicativos y sus distintos soportes dentro y fuera del tiempo y el espacio escolar, 

entre los distintos tipos de actores. 

En términos del conocimiento intersubjetivo reconocimiento, estudiamos la categoría de 

άŀƳƛǎǘŀŘέ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ǉǳŜ ƭƻǎ ŜƴŎǳŜǎǘŀŘƻǎ ƭŜ ŘƛŜǊŀƴΦ Λ! ǉǳŞ ƭŜ ƭƭŀƳŀƴ ŀƳƛƎȄǎΚ Λ! ƭƻǎ ŘŜ 

Facebook, a los 20 de la escuela, a los del barrio? 

En lo relativo a los conocimientos axiológicos, ofrecimos una serie de acciones y preguntamos 

por la calificación moral de las mismas por parte de los encuestados. Del mismo, modo, 

pedimos que rankearan una serie de valores de acuerdo a sus preferencias y ofrecimos un 

dilema para captar la tensión entre vocaciones apolíneas y dionisíacas  que los atraviesan. 

Respecto de los conocimientos normativos, indagamos sobre las representaciones acerca de lo 

prohibido y lo permitido en la escuela, y de qué cambios en esas normas introducirían. 

En cuanto a los conocimientos intersubjetivos lingüísticos, preguntamos por expresiones que 

fluyan entre los docentes y que los alumnos no comprendan y viceversa. 

Finalmente, la dimensión tecnológica se descompone de modo simple. Consultamos respecto 

del funcionamiento de internet en el establecimiento educativo, sobre el aspecto del hardware 

de las netbooks del PCI, en sus distintas partes. A continuación preguntamos sobre los 

softwares más usados, empezando por sistemas operativos y siguiendo por aplicaciones online 

y offline. Finalmente, interrogamos sobre los contenidos más utilizados. 

 

El cuestionario de docentes se elaboró sobre la base del de alumnos, modificando la redacción 

de diversas preguntas, y añadiendo algunas opciones de respuesta. Por supuesto, esto se hace 

en aras a poder comparar, en la medida de los posible,  algunas representaciones de ambos 

tipos de actores sociales y, mejor, de detectar tensiones eventuales entre los distintos flujos 

cognitivos que se dan cita en la institución escolar. 

 

Luego o, mejor, en paralelo con el diseño de los cuestionarios, se procedió a la preparación de 

los aspectos técnicos para la realización de la encuesta. 

Esto implicó la contratación de un técnico informático, Reinaldo Monges, especializado en la 

utilización de Lime Survey, y en la realización de encuestas en escuelas beneficiarias del PCI. 

Por nuestra experiencia previa en la realización de estas encuestas, consideramos necesario 

contar con diversas alternativas para completar la encuesta, lo que luego se reveló como una 

previsión afortunada. 

Por un lado, se tendría la opción on-line: se preparó una plataforma: http://e -

tcs.opensa.com.ar/encuesta. Y se cargaron allí las encuestas, se realizaron las pruebas 

correspondientes, etc. 

Sin embargo, previendo que la conexión a internet en las escuelas sería altamente falible, 

optamos por utilizar como principal recurso técnico la confección de intranets.  Esto implicaba 

que se pediría a los alumnos que, mediante sus propias netbooks, netbooks prestadas por la 

escuela o compañeros, computadoras de escritorio o, especialmente, teléfonos celulares, se 

conectaran a una intranet que configuraríamos en el aula donde se realizara la encuesta.  

http://e-tcs.opensa.com.ar/encuesta
http://e-tcs.opensa.com.ar/encuesta
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Para ello, debimos adquirir cuatro computadoras y cuatro routers. Esto debido a que 

estimamos que se requerían dos por escuela (por si se hacían encuestas en paralelo entre 

docentes y alumnos, por si alguno fallaba), y que en varios momentos del diseño de campo 

habría dos viajes en paralelo (previsión que efectivamente se cumplió). 

El técnico informático configuró estos equipos y nos dictó una capacitación respecto de cómo 

proceder para armar las intranets en las escuelas, y otros aspectos relativos a estas cuestiones 

técnicas.  De cualquier forma, se optó por llevar encuestas en papel para el caso en que, por el 

motivo que fuera, fallaran las distintas alternativas para el llenado digital. 

 

 

3.1.3 Operacionalización y diseño de instrumentos cualitativos 

 

Mediante el diseño de la estrategia cualitativa se apuntó a reconstruir las representaciones 

sociales que operan detrás de las prácticas de los actores estudiados. Así mientras las 

herramientas cuantitativas están dirigidas a inventariar las condiciones de acceso, 

conectividad, equipamiento, habilidades y usos de las tecnologías en el ámbito escolar, los 

instrumentos cualitativos están diseñados con la intención de comprender los significados que 

todos esos elementos cobran para cada uno de los actores. Es decir, la estrategia cualitativa se 

propone reconstruir la experiencia escolar de uso de las TIC, con especial atención en las 

netbooks del PCI, desde la perspectiva de los propios actores.  

En este sentido, se diseñaron cinco instrumentos diferentes: 1) Guión de Grupos Focales con 

estudiantes; 2) Guión de entrevista a directivos; 3) Guión de entrevista a docentes; 4) Guión de 

entrevista a Referente Técnicos; 5) Guía de Observación no participante. 

 El primero, el Guión de Grupos Focales, fue diseñado para indagar en la experiencia de los 

estudiantes con las tecnologías en la institución escolar recorriendo las tres dimensiones 

planteadas. Los grupos focales fueron pensados para trabajar con estudiantes de 4to, 5to y 6to 

año con el objetivo general de reconstruir sus experiencias de apropiación de las tecnologías 

digitales indagando los cambios suscitados en el acceso, el uso y valoración de las mismas, la 

adquisición y desarrollo de habilidades y los vínculos y relaciones sociales con sus pares y con 

otros actores escolares. 

Con esta estrategia metodológica no se persigue obtener características generalizables acerca 

de los actores implicados, ni identificar regularidades en lo que respecta a sus percepciones. La 

pretensión es antes bien explorar los argumentos, imágenes, nociones que articulan la 

incorporación de la tecnología digital en la vida escolar. Por lo tanto, al momento de su diseño, 

se consideró atinado implementar una forma de trabajo menos estructurada que la encuesta e 

incluso que la entrevista, en la que la interacción entre los jóvenes favoreciera el intercambio 

de impresiones y la posibilidad de captar el modo en que la introducción de la tecnología 

digital los afecta. La dinámica de los grupos implicó la utilización de disparadores que 

promovieran la discusión acerca de los temas en cuestión. No se esperaba que los 

participantes ofrecieran conclusiones acerca de los asuntos planteados sino que el hecho de 

conocer la perspectiva de los otros generase la ocasión de dar forma y exponer la propia. Así, 

se buscó privilegiar, desde el propio diseño, el intercambio y el trabajo grupal. Para ello, se 

plantearon distintos ejercicios donde el dato no proviene únicamente de lo expresado sino 

también del hacer de los mismos participantes así como también de sus gestualidades, 
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silencios y tensiones. A continuación damos algunos ejemplos de la operacionalización 

realizada de acuerdo a estos lineamientos generales.  

En relación a la dimensión tecnológica se propone a los estudiantes que, formados en 

ǇŜǉǳŜƷƻǎ ƎǊǳǇƻǎΣ άƛƴǾŜƴǘŜƴ ǳƴŀ Ƴłǉǳƛƴŀ ƛŘŜŀƭ ǇŀǊŀ ǳǎŀǊ Ŝƴ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀέ Ŏƻƴ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ 

materiales provistos por los coordinadores. Esto permite reconstruir las representaciones 

sociales sobre la tecnología, en sus diferentes capas (Infraestructura, Hardware, Software y 

Contenidos), que circulan entre los y las estudiantes. Dentro de la dimensión subjetiva, y en 

relación a las meta-ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ όŎƻƳƻ Ŝƭ ƭƭŀƳŀŘƻ άƳǳƭǘƛ-ǘŀǎƪƛƴƎέύΣ ǎŜ ƭŜǎ ǇƛŘŜ ŀ ƭƻǎ 

participantes que con fichas con acciones/tareas entregadas por los coordinadores armen 

pares/grupos de las cosas que pueden hacer a la vez y las que no, luego que conversen en 

grupo acerca de esto, reflexionando acerca de los elementos/factores que posibilitan que una 

actividad se haga junto con otras o no. Finalmente, para indagar diferentes variables de la 

dimensión intersubjetiva se organizan dos grupos para que cada uno diseñe y redacte un 

reglamento (uno para el aula y otro para el recreo y horas libre) en función de lo que se puede 

ȅ ƴƻ ǇǳŜŘŜ ƘŀŎŜǊ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ ȅ ƻǘǊƻ ǊŜƎƭŀƳŜƴǘƻ άƛŘŜŀƭέ Ŝƴ ŦǳƴŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻ 

que ellos quisieran que estuviera permitido y prohibido.  

Los tres Guiones de entrevistas están diseñados de manera más estructurada. Con ellos se 

apunta a entablar una conversación con diferentes actores relevantes de la escuela (directivos, 

docentes y referentes técnicos) donde el propósito no es exclusivamente obtener información 

respecto al acceso y uso de las TIC en la escuela sino también a reconstruir las 

representaciones y valoraciones que cada uno de ellos comparte. 

Finalmente, la Guía de Observación no participante contribuye, por un lado, a identificar las 

condiciones de acceso y conectividad presentes en la escuela y, por otro lado, a los vínculos 

intersubjetivos entre diferentes actores captando climas, momentos y espacios de encuentros, 

gestualidades, tonos, niveles de formalidad/Informalidad en los vínculos. Así se logra conocer 

los que los actores efectivamente hacen y no solamente lo que ellos dicen que hacen. 

 

3.2 Selección de la muestra y preparación del trabajo de campo 

  

3.2.1 Diseño de la muestra 

 

Para el diseño de la muestra decidimos complementar la experiencia de varios integrantes de 

nuestro consorcio en la realización de encuestas con el saber de un especialista, en este caso, 

el Profesor Jorge Vujosevich. 

Para la obtención de la muestra, optamos por un diseño polietápico. Primero la  estratificación 

(clasificación en base a variables socioeconómicas relevantes en los que cada estrato es 

homogéneo) y luego la selección de conglomerados (agrupamiento por vecindad geográfica). 

Pero, naturalmente, era necesario contar con un marco muestral de escuelas. 

 

 3.2.2 Construcción del marco muestral 
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No obstante, la confección del marco muestral fue realizada por nuestro equipo. Para ello 

partimos del listado de 60934 escuelas argentinas identificadas por la DINICECE. Luego 

recortamos al grupo de las 18860 escuelas secundarias. Finalmente, nos quedamos con las 

6140 secundarias de gestión estatal, urbanas y de educación común, que configuraron nuestro 

marco muestral 
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Gráfico 3. 1 

Marco muestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este listado nos brindó datos acerca de la ubicación de las escuelas en departamento y 

localidad, dirección, número de teléfono y correo electrónico. 

 

3.2.3 Variables utilizadas para la selección de la muestra 

 

Para la confección de los estratos, decidimos clasificar a las escuelas en función del 

departamento al que pertenecen en base a datos del censo 2010. Específicamente, recurrimos 

a 7 atributos que consideramos relevantes y que se podían cruzar con el nivel del 

departamento. 4 de ellas refieren a los rasgos socioeconómicos generales del hogar 

relacionados: nros de hogares con transporte público, alumbrado público, pavimento, 

descarga de agua 2 aluden al vínculo con las tecnologías digitales: hogares con computadora y 

con celular. 

Tabla 3.3 

Atributos de los hogares para marco muestral 

Cuadros del Censo 2010 Nro de hogares 

con:  

Servicios de Infraestructura. 

Cuadro H22-P. Hogares por 

presencia de servicios en el 

segmento, según departamento. 

Año 2010 

1. Transporte 

público 

2. Alumbrado 

público 

3. Pavimento 

(Equipamiento del hogar)  Cuadro 

H4-P. Hogares por disponibilidad 

4.Computadora 

5. Celular 

слфоп 

[ƛǎǘŀŘƻ ŘŜ 
ŜǎŎǳŜƭŀǎ 
ŀǊƎŜƴǘƛƴŀǎ 
ŘŜ ƭŀ 
5LbL9/9  

муусл 

{ŜŎǳƴŘŀǊƛŀǎ ŜǎǘŀǘŀƭŜǎΣ 
ǇǊƛǾŀŘŀǎ ȅ ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀǎΤ 

¦Ǌōŀƴŀǎ ȅ ǊǳǊŀƭŜǎ 

/ƻƳǳƴŜǎΣ ǘŞŎƴƛŎŀǎΣ 
ŀǊǘƝǎǘƛŎŀǎΣ ŜǎǇŜŎƛŀƭŜǎΣ ŘŜ 
ƧƽǾŜƴŜǎ ȅ ŀŘǳƭǘƻǎΣ 
ƘƻǎǇƛǘŀƭŀǊƛŀǎ 

смоф 

{ŜŎǳƴŘŀǊƛŀǎ ŜǎǘŀǘŀƭŜǎΣ  

ǳǊōŀƴŀǎΣ  

ŎƻƳǳƴŜǎΦ 

aŀǊŎƻ ƳǳŜǎǘǊŀƭ 
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de bienes, según departamento. 

Año 2010 

(Características habitacionales) 

Cuadro H3-P. Hogares por 

instalación sanitaria, según 

departamento. Año 2010 

 6. Descarga de 

agua 

Hogares por departamento de 

cada provincia 

7. Hogares 

 

 

 3.2.4 Selección de la muestra 

 

Se decidió seleccionar una muestra nacional con una estrategia polietápica. Como primer paso 

se procedió a construir estratos con escuelas de características homogéneas dentro del estrato 

y heterogéneas entre los estratos, en los siete atributos mencionados.  

Esto se logró a través del análisis de cluster de conglomerados jerárquicos en un primer 

momento, lográndose la convergencia con ocho iteracciones, pues en los centros de los 

conglomerados no presentan ningún cambio o este es pequeño, mientras que la distancia 

mínima entre los centros iniciales es de 86%. Una vez establecidos la cantidad aproximada de 

clusters su efectuó un análisis de cluster con 6, 7 y 8 conglomerados posibles. La mejor 

combinación resultó con siete conglomerados que son nuestros estratos finales. 

Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan 

ningún cambio o éste es pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier 

centro es de .000. La iteración actual es 6. La distancia mínima entre los centros iniciales es de 

60.442. 

 

Tabla 3.4 

Distribución de las escuelas según el estrato al que pertenecen 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 3010 49.0 

2 600 9.8 

3 308 5.0 

4 935 15.2 

5 283 4.6 

6 442 7.2 

7 561 9.1 

Total 6139 100.0 

Fuente: Jorge Vujosevich 

Se decidió seleccionar en forma aleatoria ςcontrolando jurisdicción y departamento - treinta 

escuelas del total , adjudicando seis casos al estrato más numeroso y cuatro casos para cara 
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uno de los otros estratos. Esta desproporción entre la cantidad de escuelas seleccionadas en la 

muestra y la cantidad en el marco muestral se corregirá al momento del análisis mediante la 

ponderación adecuada pues se conoce la probabilidad que tenía cada escuela de ser 

seleccionada. 

El control por jurisdicción y departamento buscó conservar al heterogeneidad geográfica pero, 

a la vez, seleccionar escuelas que, ante idénticos valores en los atributos mencionados, 

presentaran una proximidad geográfica que permitiera la concreción del trabajo de campo con 

los recursos y tiempos disponibles. 

Con esta cantidad de escuelas seleccionadas se prevé alcanzar una muestra de 

aproximadamente 3000 alumnos, que generaría un error muestral máximo de  ± 1.5% con un 

nivel de confianza del 95% 

En previsión de posibles inconvenientes en el acceso a la escuela se seleccionó por los mismos 

métodos una escuela de reemplazo en cada estrato. 

Una vez realizado el trabajo de campo se procederá a estratificar definitivamente la muestra 

contando con las respuestas al cuestionario y las características de cada estrato, lo que 

permitirá calcular los errores muestrales definitivos y extrapolar al universo de alumnos.  

De este modo, la muestra seleccionada por el muestrista quedó confeccionada del siguiente 

modo:  

Tabla 3.5 

Muestra original 

 

Nro  Jurisdicción Nombre de la Escuela Localidad Departa

mento 

Conglo

merado 

2905 CABA ESC. DE CERAMICA 

FERNANDO ARRANZ DE 

18 

CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

Comuna 

10 

1 

2907 CABA ESCUELAS TECNICAS 

RAGGIO DE 10 

CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

Comuna 

13 

1 

130 GBA 24 

partidos 

ESCUELA TECNICA Nº2 

PAULA A. DE 

SARMIENTO 

BERNAL QUILME

S 

1 

5501 Santa Fe E.E. TÉCNICO 

PROFESIONAL NRO 449 

PAGO DE LOS ARROYOS 

ACEBAL ROSARI

O 

1 

5530 Santa Fe E.E.S. ORIENTADA NRO 

431 GENERAL SAN 

MARTÍN 

ROSARIO ROSARI

O 

1 

347 GBA 24 

partidos 

ESCUELA SECUNDARIA 

Nº11 JUANA AZURDUY 

DON TORCUATO TIGRE 1 
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1640 Interior PBA ESCUELA TECNICA Nº2 

PATRICIAS ARGENTINAS 

JUNIN JUNIN 2 

1935 Interior PBA ESCUELA PRIMARIA 

Nº25 JUAN BAUTISTA 

ALBERDI 

ROBERTS LINCOL

N 

2 

3436 Córdoba I.P.E.T. y M. Nº 261 SAN 

JOSE 

BALNEARIA SAN 

JUSTO 

2 

3560 Córdoba COLEGIO SUPERIOR 

SAN MARTIN 

SAN FRANCISCO SAN 

JUSTO 

2 

4695 Misiones B.O.P. Nº 38 EL SOBERBIO GUARA

NI 

3 

4682 Misiones ESC. NORMAL SUP. Nº 

13 

SAN VICENTE GUARA

NI 

3 

3073 Chaco E.E.S. Nº 78 - 

CNEL.ENRIQUE B. 

ROSTAGNO (CEP Nº 78) 

PAMPA DEL 

INDIO 

LIBERTA

DOR 

GENERA

L SAN 

MARTIN 

3 

3251 Chaco E.E.S. Nº 159 PAMPA DEL 

INDIO 

LIBERTA

DOR 

GENERA

L SAN 

MARTIN 

3 

3757 Corrientes INSTITUTO SUPERIOR 

DE MUSICA PROF. 

CARMELO H. DE BIASI 

CORRIENTES CAPITAL 4 

3880 Corrientes COLEGIO SECUNDARIO 

de PASO PESOA 

PASO PESOA CAPITAL 4 

4482 Mendoza PROF. JORGE DE LA 

RETA 

SAN RAFAEL SAN 

RAFAEL 

4 

4497 Mendoza ANTONIO GARBIN SAN RAFAEL SAN 

RAFAEL 

4 

3941 Entre Ríos HERMINIO JUAN 

QUIROS TECNICA 1 

COLON COLON 5 

4034 Entre Ríos ESCUELA SECUNDARIA 

9 HEROES DE 

MALVINAS 

SAN JOSE COLON 5 

5651 Santa Fe N.R.E.S. ORIENTADA 

NRO 2308 

CAMPO 

CAFFARO 

SAN 

CRISTOB

AL 

5 

5653 Santa Fe ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR NRO 40 

MARIANO MORENO 

SAN CRISTOBAL SAN 

CRISTOB

AL 

5 

214 GBA 24 

partidos 

ESCUELA SECUNDARIA 

Nº7 DR. FCIO. VARELA 

FLORENCIO 

VARELA 

FLOREN

CIO 

6 
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VARELA 

224 GBA 24 

partidos 

ESCUELA SECUNDARIA 

Nº3 CRIO JOSE 

GREGORIO ROSSI 

SAN ANTONIO 

DE PADUA 

MERLO 6 

2578 Interior PBA ESCUELA SECUNDARIA 

Nº15 DR. CARLOS 

SAAVEDRA LAMAS 

DEL VISO PILAR 6 

1817 Interior PBA E1TENSION Nº1 DE 

ESCUELA SECUNDARIA 

Nº8- Escuela TRATADO 

de PILAR 

PILAR PILAR 6 

6154 Tucumán ESCUELA SECUNDARIA 

EL CORTE 

ALDERETES - 

INCLUYE EL 

CORTE Y LOS 

GUTIERREZ 

CRUZ 

ALTA 

7 

6050 Tucumán ESC. JUAN B.TERAN BANDA DEL RIO 

SALI - INCLUYE 

LASTENIA 

CRUZ 

ALTA 

7 

5147 Salta COLEGIO SECUNDARIO 

ARMADA ARGENTINA  

E1 Nº 12 

PICHANAL ORAN 7 

5127 Salta COLEGIO SECUNDARIO 

N° 5040 E1 N°39 

SAN RAMON DE 

LA NUEVA 

ORAN 

ORAN 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.5 Técnicas cuantitativas, cualitativas y triangulación 

 

Respecto de la aplicación de las técnicas cuantitativas, cualitativas y su triangulación se 

decidió: 

1.  Realizar encuestas a alumnos en todas las escuelas (éstos son la unidad de análisis de la 

muestra), y complementariamente a docentes, aunque previendo un número sensiblemente 

inferior. Se concibió, en base a charlas con el muestrista, realizar 3000 encuestas a alumnos, a 

razón de 100 por escuela (50 por turno; dos divisiones por turno de los años superiores, 

idealmente segundo y cuarto) y 300 encuestas a docentes (a razón de 10 por escuela). 

 

2. Aplicar los instrumentos cualitativos en una escuela por conglomerado, más dos escuelas 

adicionales para el primer conglomerado por su magnitud, relevancia y heterogeneidad. 

3. Las escuelas en las que se aplicaría los instrumentos cualitativos serían componentes de la 

muestra en la que se desarrollarían las encuestas. Naturalmente, con esto se busca poder 

triangular los resultados obtenidos. 

  

 

3.2.6 Contacto con escuelas y reemplazos 
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Uno de los aspectos críticos de la investigación era el contacto con las escuelas. Debíamos 

conseguir comunicarnos telefónicamente y no sólo obtener la autorización para la visita, sino 

también todo un conjunto de informaciones relevantes: confirmar la dirección, saber cuántos 

alumnos asistían a la escuela y  en qué turnos, confirmar que tenían las netbooks, hablar con el 

RTE para asegurarnos de que la escuela tuviera netbooks adicionales para prestarnos, que 

hubiera un aula disponible, combinar una fecha para la visita que se compadeciera con las 

disponibilidades de los miembros del equipo y con las visitas a escuelas cercanas, saber si 

tenían cargadores para facilitarnos, si varios de los alumnos solían llevar celulares, si 

funcionaba internet en la escuela, cuáles eran las fechas de feriados locales, etc. 

Ante estas dificultades, generamos un protocolo para comunicarse con las escuelas, 

estructurado en torno a tres llamados. 

Box 3.1 

Protocolo para contacto telefónico con escuelas 
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Primer llamado: 

1. Pregunta por la posibilidad de visitar la escuela 

2. Confirmación de los rasgos de la escuela (qué años tiene, donde queda, cuántos alumnos hay 

en los años que nos interesan,etc)  

3. Confirmación de que llegaron máquinas del PCI y el resto del plan 

4. Nombre de las personas a cargo en la práctica de la institución 

5. Confirmación de correo electrónico 

6. Pregunta por la necesidad de envío de carta respaldatoria. Envío de la carta en caso 

afirmativo. 

7. Contacto del RTE o equivalente (persona que se ocupa de las nets). (No necesariamente 

incluye charlar con el RTE, sino obtener sus datos para contactarlo en el segundo grupo de 

llamadas) 

8. Pedido de fechas posibles aproximadas para la visita (días de la semana, semanas etc.) 

Segundo  llamado: 

1. Obtener, con el RTE u otros que estén en condiciones de darlas, precisiones ( respuestas 

inequívocas en un sentido u otro) respecto de: 

a) ¿Cuántas netbooks que maneje la escuela (el RTE u otros actores) pueden prestarnos para las 

encuestas? ¿Cuántos cargadores? 

b) ¿Hay gabinete de informática o similar? ¿Cuántas máquinas de escritorio funcionando tiene? 

Esas dos son preguntas introductorias para las siguientes, que son las importantes: ¿Cuántas 

se conectan a Internet por cable? En caso de que no haya Internet en la escuela ¿las 

máquinas están conectadas mediante cables con un servidor?  

c) Necesitamos que les pidan a los chicos de todos los terceros, cuartos y quintos que traigan 

las netbooks cargadas para la actividad que vamos a compartir con ellos, ¿podrá ser?Ante la 

respuesta afirmativa, preguntar:   En base a lo que los conocés, ¿cuántos te parece que las 

traerán? 

Es fundamental obtener respuestas claras sobre estas cuestiones, no necesariamente afirmativas. Pero 

hay que tener los elementos para saber cómo encarar el trabajo (por ejemplo, qué materiales llevar) y, 

eventualmente, decidir si se hace o no.  

2. Describir de modo sintético las tareas que se van a realizar. Además de las relativas a la encuesta, 

en caso de que corresponda, describir las relativas al trabajo cuali, y pedir datos para que se 

contacten los encargados de tales actividades.  

 

3. Fechas y horas 

a. Combinación con el directivo de fecha y hora para la realización de la encuesta 

Precisiones respecto de ausencia o presencia de feriados adyacentes o cercanos 

b. Pregunta por las probabilidades de paro u otras dificultades (por ejemplo, 

meteorológicas) 

c. Preguntar por la regularidad del suministro eléctrico (si hay cortes de luz seguido o no). 

4. En caso de que la conversación lo habilite, pedir mail/s de docentes para invitarlos a que llenen la 

encuesta on-line.   

Tercer llamado: 

El día antes de ir, o el día hábil inmediato anterior a iniciarse el viaje. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Este trabajo de contacto fue llevado adelante por un equipo de tres personas de un modo 

altamente exitoso. En los casos en los que las condiciones técnicas no permitían la realización 

de la encuesta en las condiciones previstas se optó, no obstante, por mantener las visitas para 

no alterar la muestra. Así, en casos en los que resultaba claro que las encuestas habrían de 

llenarse básicamente en papel (con el incremento del error no muestral y de los costos 

asociados a la carga de los datos), se visitaron las escuelas en cuestión. 

 

Sin embargo, del total de 30 escuelas de la muestra, debieron utilizarse reemplazos para 7 de 

ellas. Las razones de los reemplazos se detallan a continuación. 

 

Tabla 6 

Escuelas reemplazadas y motivos 

Nombre de la escuela original Motivo del reemplazo 

 

1935 -ESCUELA PRIMARIA Nº25 JUAN 

BAUTISTA ALBERDI.  

Pese a su inclusión en el listado oficial como 

secundaria, solamente tenía primaria. 

 

3703- E.E.S. Nº 78 - CNEL.ENRIQUE B. 

ROSTAGNO (CEP Nº 78) 

Pese a su inclusión como urbana en el listado, era 

una escuela rural. 

 

3251 - E.E.S. Nº 159 

Pese a su inclusión como urbana en el listado, era 

una escuela rural. 

 

5651 -N.R.E.S. ORIENTADA NRO 2308 

El acceso desde las otras escuelas del mismo 

coglomerado suponía tiempos que tornaban 

poco factible la visita. 

 

3880 - COLEGIO SECUNDARIO de PASO 

PESOA 

El teléfono y correo electrónico del listado eran 

incorrectos y no se logró contactarse con la 

escuela, pese a haber intentado distintos 

métodos alternativos. 

 

3436 - I.P.E.T. y M. Nº 261 SAN JOSE 

El acceso desde las otras escuelas del mismo 

coglomerado suponía tiempos que tornaban 

poco factible la visita. 

 

2905 - ESC. DE CERAMICA FERNANDO 

ARRANZ DE 18 

La escuela exigía una serie de formalidades, entre 

ellas, entrevistas previas con el equipo de 

investigación, que implicaban costos de 

transacción imposibles de asumir. 

 

  

 

 

La selección de las escuelas de reemplazo se realizó tomando al azar otras escuelas con los 

mismos atributos en términos de estratificación y conglomerados. 
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3.3 Descripción del trabajo de campo 

3.3.1 Prueba piloto 

 

La cantidad y complejidad de los instrumentos a aplicarse requería de una prueba piloto. En un 

primer momento se intentó acceder a una escuela de La Plata, pero las demandas burocráticas 

exigidas requerían de esfuerzos que excedían a nuestro equipo y a los tiempos estipulados en 

el cronograma pautado.  

Finalmente se escogió a la Escuela Emilio Dessy sita en la localidad de Florencio Varela. Esa 

escuela, naturalmente, no pertenecía a la muestra. Había sido visitada en una investigación 

anterior del equipo e-TCS y el vínculo con las autoridades, los rasgos edilicios, así como las 

características socioeconómicas de la comunidad educativa resultaban convenientes para el 

desarrollo de la actividad.  

La visita se concretó el día 07/05/2015. Nuestro equipo arribó a las 8:30 completamos las 

actividades hacia las 15 horas. Contamos con el apoyo de los directivos y, peculiarmente, del 

referente técnico escolar. 

Dado que buscábamos testear tanto los instrumentos cualitativos como los cuantitativos, nos 

llegamos al establecimiento cuatro investigadores que se abocaron a la administración de los 

instrumentos cuantitativos, tres concentrados en los cualitativos, la coordinadora de campo y 

el coordinador general, esto es, un total de nueve investigadores.  

 

Escuela Silvio Dessy 

 
 

La prueba piloto mostró, como se esperaba, algunos riesgos potenciales que podían amenazar 

la concreción de la investigación en las escuelas de la muestra.  

 

El balance debe dividirse entre los aspectos cuantitativos y cualitavos. 

 

La administración de la encuesta, se enfrentó, como esperábamos, con que la escuela carecía 

de internet, con lo que probamos la intranet que pensábamos utilizar para completar la 

encuesta. Sin embargo, encontramos tres obstáculos importantes y no previstos.  

1. Se produjeron dos cortes de luz, que interrumpieron el funcionamiento de los routers 

de la intranet. 
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2. Los alumnos no habían traído computadoras pero, especialmente, la escuela carecía 

de netbooks, cargadores, máquinas de escritorio que se pudieran conectar a la red, 

para prestarnos al efecto de realizar la actividad. 

3. La cantidad de alumnos era insuficiente para realizar la cantidad de encuestas que 

preveíamos. 

Ante esto, se realizaron la mayoría de las encuestas en papel, varias a través del celular y 

algunas pocas en las netbook. El total de encuestas realizadas a alumnos en el turno mañana 

fue de 21 (cuando nuestra expectativa era de realizar unas 50 por turno) 

El tiempo de llenado de la encuesta osciló dentro de los valores que se habían estimado: entre 

15 y 30 minutos. 

 

 
Respecto de los docentes, se completaron sólo 3 encuestas (dos en los servidores y una en 

papel). 

Se observó un gran ausentismo docente, que dificultó la concreción de las encuestas. 

 

En términos cualitativos el resultado fue excelente. Los instrumentos funcionaron 

adecuadamente y, en particular, el focus group arrojó resultados relevantes. No obstante,  en 

base a la prueba piloto se ajustaron los tiempos de los focus group, y se optó por un tipo de 

ejercicio en lugar de otro que no funcionaba tan bien como disparador. 

 

En síntesis, la prueba piloto nos permitió hacer algunos ajustes necesarios para el aspecto 

cuantitativo y el contacto con las escuelas. El más importante fue el relativo a la necesidad de 

asegurarse que se contaría con netbooks suficientes para la realización de la actividad, aún en 

carencia de internet. Asimismo, surgió la necesidad de contar siempre con encuestas en papel 

para el caso de que fracasaran otras modalidades. 
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3.3.2  Escuelas efectivamente visitadas 

 

Partiendo de la muestra original, y efectuados los reemplazos correspondientes por las causas 

señaladas, el listado de 23 escuelas visitadas a la fecha quedó conformado como sigue.  

Tabla 3.7 

Escuelas visitadas y datos obtenidos 

(en orden cronológico)  

 

   Cuantitativos Cualitativos 

Escuela Departame
nto 

Estra
to 

Enc. 
Alum
nos 

Enc. 
Doce
ntes 

Focus Entr. 
Doc 

Entr. 
Dir. 

Entr. 
RTE 

Obs 

1. ESCUELA 
SECUNDARIA 
Nº11 JUANA 
AZURDUY 

Tigre- PBA 1 107 12 - - - - - 

2. ESCUELA 
TECNICA Nº2 
PAULA A. DE 
SARMIENTO 

Bernal-PBA 1 81 5 1 2 1 1 1 

3. ESCUELA 
SECUNDARIA 
Nº7 DR. FCIO. 

VARELA 

Fcio Varela- 
PBA 

6 104 8 - - - - - 

4. ESCUELA 
TÉCNICA N°2. 

PATRICIAS 
ARGENTINAS 

Junin- PBA 2 70 3 1 2 1 1 1 

5. ESCUELA 
TECNICA Nº1 
JOSE MARIA 

CANE 

Lincoln- 
PBA 

2 97 4 - - - - - 

6. ESCUELA E. 
ECHEVERRÍA 

Lib. San 
Martín-
Chaco 

3 100 2 1 2 1 1 1 

7. ESCUELA 
MANUEL 

BELGRANO 

Lib. San 
Martín-
Chaco 

3 120 2 - - - - - 

8. ESCUELA 
NORMAL SUP. 

40 M. 
MORENO 

San 
Cristobal- 

Sta Fe 

5 112 5 - - - - - 
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9. ESCUELA 
TECNICO 

PROFESIONAL- 
TAMBOR DE 

TACUARÍ 

San 
Cristobal- 

Sta Fe 

5 80 3 - - - - - 

10. COLEGIO 
SUPERIOR 

SAN MARTIN 

San justo- 
Cba 

2 112 5 - - - - - 

11. 
POLIMODAL 

FERRÉ 

Corrientes- 
Corrientes 

4 133 6 1 2 1 1 1 

12. INSTITUTO 
SUPERIOR DE 

MÚSICA 

Corrientes- 
Corrientes 

4 95 3 - - - - - 

13. I.P.E.M. Nº 
315 JOSE 

HERNANDEZ 

San Justo- 
Cba 

2 100 3 - - - - - 

14. ET1- 
HERMINIO J. 

QUIROS 

Colón- E. 
Ríos 

5 107 1 1 2 1 1 1 

15. ESCUELA 
Nº9 HÉROES 

DE MALVINAS 

San José, 
Colón- E. 

Ríos 

5 101 5 - - - - - 

16. ESCUELA 
COMERCIAL 
Nº9 -DE 11- 

"JOSÉ 
INGENIEROS" 

CABA 1 105 7 - - - - - 

17. ESCUELA 
SECUNDARIA 
Nº 3 ς CRIO. 

JOSÉ 
GREGORIO 

ROSSI 

S.A. de 
Padua- PBA 

6 114 6 - - - - - 

18. E.E. 
TÉCNICO 

PROFESIONAL 
Nº449 PAGO 

DE LOS 
ARROYOS 

Acebal, 
Rosario- 
Sta Fe 

1 99 5 - - - - - 

19. ESC. GRAL. 
SAN MARTÍN 

N°431 

Rosario- 
Sta Fe 

1 132 8 - - - - - 
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20. ESCUELA 
NORMAL 
SUPERIOR 

N°13  

San 
Vicente, 
Guaraní-
Misiones 

3 135 7 - - - - - 

21. ESCUELA 
N°38 , B.O.P. 

El 
Soberbio, 
Guaraní-
Misiones 

3 113 1 - - - - - 

22. EES N°8- 
TRATADO DE 

PILAR 

Pilar- PBA 6 133 9 - - - - - 

23. ESCUELA 
SECUNDARIA 

Nº15 DR. 
CARLOS 

SAAVEDRA 
LAMAS 

Del Viso, 
Pilar- PBA 

6 82 5 1 2 1 1 1 

24. ESCUELA 
NORMAL 

SUPERIORDR 
JOSE 

BENJAMIN 
GOROSTIAGA 

Santiago 
del Estero 

7 123 2 - - - - - 

25. ESCUELA 
DE COMERCIO 
GENERAL SAN 

MARTIN 

Santiago 
del Estero 

7 104 - - - - - - 

26. ESCUELA 
ANTONIO 
GARBIN 

San Rafael 4 102 8 - - - - - 

27. ESCUELA 
DE COMERCIO 

DE BANDA 
DEL RIO SALI 

Cruz Alta, 
Tucumán 

7 106 - 1 2 1 1 1 

28. ESCUELA 
ANA GUYOT 
DE CALZADA 

San Rafael 4 105 7 - - - - - 

29. ESCUELA 
SECUNDARIA 

EL CORTE 

Cruz Alta, 
Tucumán 

7 100 2 - - - - - 

30. COLEGIO 
Nº 18 DR 
ALBERTO 

LARROQUE 

CABA 1 111 - 1 2 1 1 1 

 
TOTALES 

     
3183 

 
134 

 
8 

 
16 

 
8 

 
8 

 
8 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Obstáculos relativos al trabajo de campo y encuesta docente complementaria. 

 

La única dificultad importante relativa al trabajo de campo refiere a la encuesta a docentes. 

Efectivamente, se hicieron a la fecha menos encuestas de las que estaban pautadas y, más 

aún, la mayoría de ellas se completó en papel. Esto se debió a distintos factores. Primero y 

principal,  la reticencia de los docentes a completar la encuesta, especialmente en los casos 

en los que esto suponía la pérdida de sus horas libres entre clases. En segundo lugar, los 

tiempos de los investigadores no alcanzaban para dedicarse suficientemente a captar a los 

docentes. Finalmente, la propensión a opinar y el entusiasmo con el instrumento eran 

claramente menores entre los docentes que entre los alumnos. 

 

Ante esto, se decidió utilizar una estrategia complementaria: solicitar en cada escuela los 

correos electrónicos de todos los docentes que fuera posible, para poder administrar la 

encuesta on-line en fechas posteriores a la visita a la escuela. Esta estrategia, impracticable 

con los alumnos, fue un adecuado complemento con los docentes, en aras a lograr una 

muestra representativa y equilibrada en términos de los conglomerados. 

 

 

Así es que la encuesta docente quedó conformada del siguiente modo: 

 

Tabla 3.8 

Encuesta complementaria docente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, resta aclarar que para extrapolar esta muestra tal como quedó conformada al 

universo de los docentes que trabajan en las 6139 escuelas secundarias de la DINIECE, 

estatales, urbanas y comunes se construyó un ponderador por estrato.  

TOTAL

Estrato Encuesta presencial Encuesta Virtual complementaria

1 37 28 65

2 15 73 88

3 12 13 25

4 24 16 40

5 14 38 52

6 28 0 28

7 4 40 44

TOTAL 134 208 342

ENCUESTA DOCENTES
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Dado que el diseño muestral utilizado seleccionó una cantidad de escuelas por estrato de 

manera no proporcional al marco muestral y en cada escuela se seleccionó a los docentes a 

entrevistar se hace necesario ponderar las entrevistas realizadas. 

A partir de información estadística de la DINIECE se pudo establecer la proporción de cargos 

docentes en educación común, de nivel secundario dentro de la planta funcional, frente a 

alumnos que corresponde cada estrato. Relacionando los datos del universo con los de la 

muestra se calculó el ponderador aplicado. Así, en toda la encuesta siempre que la base sean 

los 342 docentes, el error máximo muestral no pasa de ±5.2% y va bajando a medida que p 

difiera de q. 
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4. Resultados 

 

4.1 Elementos generales de análisis: rasgos de estratos, conglomerados y 

escuelas 

Esta investigación presenta abundante información primaria cuantitativa y cualitativa. Antes 

de internarnos en ella, resulta importante presentar algunos elementos generales. 

Como se señaló en el capítulo 2, el análisis está estructurado en base a un conjunto de tipos de 

conocimientos, con sus dimensiones e indicadores, cruzados por cuatro actores sociales.  

Por motivos de claridad expositiva, el análisis cuantitativo sigue el orden de los tipos de 

conocimientos, y los estudia en base a las encuestas realizadas a alumnos y docentes. Se 

añaden, allí donde es posible, cruces con el sexo, edad, nivel educativo del sostén del hogar y, 

fundamentalmente, estrato.  El análisis cualitativo, en cambio, se expone en base a cada uno 

de los actores sociales, y en cada caso se analizan los tipos de conocimientos al interior de la 

dinámica de cada actor.  

Ahora bien, un aspecto que se ha mencionado en el capítulo 3 pero merece aquí un mayor 

desarrollo es el de los estratos que configuraron el elemento clave para la selección de las 

escuelas.  

En efecto, para la selección de la muestra se confeccionaron estratos en base a un conjunto de 

dimensiones que respondían, en última instancia, a dos variables de los hogares: nivel de 

acceso a infraestructura y nivel de acceso a tecnologías digitales.  

Es por ello que, en la etapa de análisis, resulta importante recurrir a los cruces de las distintas 

variables analizadas con el estrato al que pertenecen las escuelas. Pero, para poder avanzar en 

esa dirección, es necesario comprender los rasgos de cada uno de los estratos identificados. 

La tabla que sigue presenta los valores de cada estrato respecto de las dimensiones utilizadas 

para conformarlos. Las cuatro primeras responden al acceso a la infraestructura mientras que 

las dos últimas intentan aproximarse al nivel de acceso a tecnologías digitales. Estos valores 

corresponden datos del censo 2010, y a las localidades en las que se encuentran los hogares 

para los cuales se cuenta con datos. 

 

Tabla 4.1 

Estratos y acceso a recursos de infraestructura y tecnologías digitales 

 Porcentaje 
de hogares 
con acceso 
a: 

1 2 3 4 5 6 7 



39 
 

 Transporte 
público 

93 23 26 79 24 86 72 

 Pavimento 86 70 22 62 40 76 45 

 Alumbrado 93 99 84 97 97 96 96 

 Agua 90 94 47 89 85 80 72 

 
Computadora 

52 44 16 43 35 42 26 

 Celular 87 87 76 88 85 87 82 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2010. 

En base a ellos, podemos promediar los valores correspondientes a acceso a la infraestructura 

(Transporte público, Pavimento, Alumbrado y Agua), por un lado, y los relativos al acceso a la 

tecnolgías digitales (Computadora y Celular), por otro. 

Ubicando a los estrato en una tabla de doble entrada en base a esos valores obtenemos el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4.1 

Estratos según acceso a infraestructura y tecnologías digitales 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

A partir de esto podemos caracterizar aproximadamente a cada uno de los estratos. 

Complementariamente, recurrimos a tres cuadros sobres rasgos sociodemográficos de los 

entrevistados y sus hogares, obtenidos ya no del censo, sino de nuestros entrevistados en  la 
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encuesta. El primero de ellos refiere a la participación en el mercado laboral de los 

entrevistados. 

Tabla 4.2 

Trabajo de los alumnos, según estrato 

  

Estratos  

Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato 7 

¿Trabajás 
actualmente 
o trabajaste 
en algún 
momento? 

Sí 38,8% 39,9% 43,8% 40,1% 48,9% 39,5% 39,5% 40,0% 

No 61,2% 60,1% 56,2% 59,9% 51,1% 60,5% 60,5% 60,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia. 

El segundo concierne a la situación ocupacional del adulto responsable del hogar en el que 

vive el entrevistado. 

Tabla 4.3 

Situación laboral del sostén del hogar de alumnos, según estrato 

  

Estratos  

Total 
Estrato 
1 

Estrato 
2 Estrato 3 

Estrato 
4 Estrato 5 

Estrato 
6 Estrato 7 

¿Cúal es la 
situación 
laboral del 
adulto 
responsable 
con el que 
vivís? 

Trabaja 
actualmente 

88,9% 92,0% 83,5% 86,5% 86,1% 85,7% 85,1% 87,9% 

Está 
desocupado 
o 
desocupada 

4,7% 3,3% 8,2% 5,6% 5,1% 5,0% 6,7% 5,1% 

Trabaja de 
vez en 
cuando 

4,8% 4,8% 7,2% 4,9% 5,8% 8,0% 6,5% 5,4% 

Ns/Nc 1,5%   1,0% 3,0% 2,9% 1,3% 1,7% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, consideramos el nivel educativo de ese jefe o jefa de hogar. 

Tabla 4.4 

Nivel educativo del sostén del hogar, según estrato 

  

  

Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato 7 

Nivel 
educativo 
sostén 
(Agrup) 

Bajo 20,5% 18,6% 32,5% 23,8% 23,5% 26,4% 24,7% 22,5% 

Medio 51,0% 54,8% 34,5% 38,2% 42,6% 55,2% 45,5% 48,1% 

Alto 28,5% 26,6% 33,0% 38,0% 33,8% 18,4% 29,8% 29,4% 
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Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora sí, presentamos una breve caracterización de los siete estratos, divididos en cuatro 

grupos. Dentro de cada estrato se señalan los conglomerados (los emplazamientos geográficos 

específicos en los que se concretan los estratos) escogidos. Se mencionan aquí el signo político 

de cada uno, porque la implementación del PCI o la dinámica escolar en general podría tener 

alguna relación con las situaciones provinciales o municipales. Y al interior de los 

conglomerados, se presenta la caracterización de una escuela particular en cada caso.  

Es importante señalar, entonces, estas tres instancia, estrato, conglomerado y escuela 

representan niveles de abstracción diferentes y poseen lógicas propias. En el análisis que 

sigue, particularmente en el cuantitativo, utilizamos por comodida expositiva la noción de 

estrato, pero en un análisis más fino habría que distinguir qué de los rasgos que se señalan 

en cada caso se explican por cada uno de estos tres componentes (estrato, conglomerado y 

escuela) que, insistitmos, aparecerán en el análisis colapsados en el término estrato 

Acceso alto:  

Estrato 1. Presenta el acceso más alto tanto a los recursos de infraestructura como a las tecnologías 

digitales. Esto se verifica, asimismo, también respecto de las distintas dimensiones de esas dos variables. 

En la muestra también encontramos que los entrevistados de este estrato son los que presentan menor 

tendencia relativa a haber salido al mercado laboral mientras asisten al secundario. Asimismo,  los jefes 

de sus hogares cuentan con altos niveles educativos y  bajas tasas de desempleo y subempleo. 

Los conglomerados seleccionados en nuestra muestra para dar cuenta del Estrato 1 fueron:  

La Ciudad de Buenos Aires -PRO (opositor)-, el Departamento de Rosario -Prov. de Sta. Fe (opositora)- 

(Rosario y Acebal) - FPCyS (opositor)- y dos Municipios del GBA: Quilmes (Bernal) -FPV (oficialista)- y 

Tigre (Don Torcuato) -FR (opositor)-.  

 

A continuación se describen las condiciones generales de una de las escuelas de dichos conglomerados 

que formaron parte de la muestra. 

 

Ciudad: Bernal  

Provincia de Buenos Aires 

bƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀΥ 9ǎŎǳŜƭŀ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ ¢ŞŎƴƛŎŀ bȏ н άtŀǳƭŀ !ƭōŀǊǊŀŎƝƴ ŘŜ {ŀǊƳƛŜƴǘƻέ  

La escuela cuenta con una matrícula de aproximadamente 1600 alumnos, distribuidos de 1° a 7° año. Las 

cursadas se disponen en tres turnos (mañana, tarde y noche). Desde el 1° año los estudiantes deben 

cursar materias en doble turno. En el 3° año optan por una de las tres orientaciones que ofrece la 

escuela: Química, Electrónica y Electromecánica. El 7° año se cursa enteramente en el turno noche pues 

durante éste los estudiantes deben realizar una pasantía laboral en una empresa de su elección, en el 

marco de una materia llamada Prácticas Profesionalizantes. Finalizado el 7° año egresan con el título de 

Técnico (y no ya con el de Bachiller, como ocurría bajo la modalidad del Polimodal). 
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La gran mayoría de los estudiantes son varones, siendo la tasa de estudiantes femeninas muy baja. 

Asimismo, según su vicedirector, las estudiantes se inclinan principalmente por la orientación Química, 

si bien en los últimos años registra un leve aumento de la inscripción en las otras orientaciones. De este 

modo, las proporciones para un curso estándar de 34 alumnos serían de entre 7 y 8 mujeres en la 

orientación Química, entre 2 y 3 mujeres en la de Electrónica y 2 mujeres en la de Electromecánica. 

Tanto por nuestras observaciones como por los relatos de los entrevistados pudimos constatar que el 

perfil socioeconómico de los estudiantes es mayoritariamente de clase media y media-alta. No obstante, 

ŀƭƎǳƴƻǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀŘƻǎ ŎŀƭƛŦƛŎŀƴ ŀ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀ ŎƻƳƻ άƘŜǘŜǊƻƎŞƴŜŀέΣ ƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ǉǳŜ ǘŀƳōƛŞƴ 

reciben estudiantes de otros estratos. En este contexto, el vicedirector hizo hincapié en la 

obligatoriedad del uso del guardapolvo como medida para igualar la vestimenta de los estudiantes. 

Éstos utilizan el uniforme de la escuela, que consiste en pantalón, guardapolvo prendido adelante azul 

oscuro y chomba. 

La escuela se encuentra ubicada en una zona céntrica, próxima a la bajada de la autopista y a la estación 

del ferrocarril. Su fácil acceso permite que concurran a ella no sólo estudiantes de la zona sino también 

de localidades aledañas e incluso de Capital Federal. De este modo, la escuela recibe una gran demanda 

que no alcanzan a cubrir. Según el vicedirector, este año más de cien jóvenes no pudieron inscribirse en 

la institución. No obstante, mantiene la política de otorgar prioridad para la inscripción a los jóvenes de 

Bernal y Quilmes. 

Las condiciones infraestructurales de la escuela son muy buenas. Es un complejo muy grande, con 

diferentes alas y edificios, de planta baja y primer piso. Tiene accesos por la calle Espora y por la calle 

Cramer, pero sólo se encuentra en funcionamiento el primero, donde hay una reja que se abre 

automáticamente. En los horarios de entrada y salida la puerta permanece abierta, luego hay que tocar 

timbre en portería. Próximo a la entrada hay un patio de piso empedrado, también hay varios patios 

traseros, de piso de cemento y pasto. En la parte trasera hay un galpón, en el que funcionan talleres, 

una cancha de fútbol 5 descubierta y una chancha de básquet techada. Asimismo, hacia el fondo hay un 

SUM donde pudimos observar varios cursos trabajando con docentes. Los talleres de electrónica y 

electromecánica se encuentran en la parte delantera del predio, en planta alta y planta baja 

respectivamente, y se observan provistos de computadoras de escritorio y maquinaria necesaria para 

trabajar. 

La escuela cuenta con una biblioteca en la planta baja, que da hacia el primer patio. Es relativamente 

amplia, bien abastecida y tiene personal a cargo. En la puerta un cartel indica el horario de atención. 

Además la escuela posee un buffet concesionado (lo recaudado es destinado a la cooperadora de la 

escuela). El buffet es muy amplio y acondicionado, con muebles en buen estado y buena iluminación. 

Ofrecen diferentes menúes para el almuerzo, así como promociones con precios inferiores a $30. 

Muchos de los estudiantes almuerzan allí. Otros lo hacen en las inmediaciones de la escuela, donde hay 

bares y kioscos. Dentro de la escuela también hay un kiosco, ubicado en el segundo patio. A las 9hs y 

мрƘǎ ǎŜ ƻǘƻǊƎŀ άƭŀ ƳŜǊƛŜƴŘŀέΣ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘŜ Ŝƴ ŀƭŦŀƧƻǊŜǎ ȅ ƳŀƎŘŀƭŜƴŀǎ ǇǊƻǾƛǎǘŀǎ ǇƻǊ ƭŀ 5D/ȅ9Φ 9ǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ 

y preceptores buscan estas cajas en la Dirección y las reparten en los cursos. 

En una de las alas del edificio funciona la Dirección, la Secretaría, la Sala de Profesores y la Oficina del 

Equipo de Orientación Escolar. En otra ala funciona el Ciclo Básico de la Secundaria, que cuenta con 

aulas tradicionales. En esta misma ala se encuentra el Laboratorio de Informática, abastecido de varias 

computadoras, y la oficina del RTE. Ésta no resulta altamente accesible pues no se ubica en un lugar 

transitado. A pesar de ser pequeña no parece ser incómoda para trabajar pues sólo hay un referente por 

turno y cuenta con un archivador para guardar las netbooks en forma ordenada. 
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En cuanto al piso tecnológico, todas las aulas tienen instalados los Access Point. El complejo posee dos 

conexiones. Una se ubica en el ala de la Dirección, abarcando a la Administración, el sector de Química y 

parte del de Electrónica. Según el vicedirector en esa área funcionan tanto Internet como Intranet. Sin 

embargo la conexión que provee al sector de Electromecánica, la otra parte de Electrónica y 

laboratorios de taller no tienen acceso a Internet porque el año pasado cayó un rayo que quemó un 

switch. Al momento de la visita aún no habían tenido respuestas por esta problemática. 

Todos los espacios de la escuela (oficinas, aulas, talleres, etc.) tienen carteles indicadores, incluso las 

escaleras. Además, en la entrada hay un plano de la escuela. Se observa una gran cantidad de cartelería, 

informando sobre inscripciones, planes sociales y la cooperadora. En los pasillos del ala de Dirección 

también encontramos vitrinas que exhibían diferentes premios, certificados de olimpíadas y concursos 

en los que participaron alumnos de la escuela, así como placas conmemorativas de aniversarios de la 

institución. 

La escuela posee una ƘƛǎǘƻǊƛŀ Ƴǳȅ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊΦ CǳƴŘŀŘŀ Ŝƴ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ ŘŜƭ Ωрл Ŝƴ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘ ŘŜ 5ƻƴ .ƻǎŎƻΣ 

ƻǊƛƎƛƴŀƭƳŜƴǘŜ ǎǳ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ŜǊŀ Ƴǳȅ ǇǊŜŎŀǊƛŀΣ ǎƛŜƴŘƻ άŘŜ ŎƘŀǇŀ ȅ ŎŀǊǘƽƴέΦ tƻǊ ŜǎǘŜ ƳƻǘƛǾƻ Ŝǎ ŎƻƴƻŎƛŘŀ 

ŀƭ ŘƝŀ ŘŜ Ƙƻȅ Ŏƻƴ Ŝƭ ǎƻōǊŜƴƻƳōǊŜ ŘŜ άŜƭ /ƘŀǇŀǊǊŀƭέΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ ŘŜƭ ΩфлΣ Ŏƻƴ ǎǳǎ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŜǎ 

edilicias extremamente deterioradas, la escuela estuvo al borde del cierre. Sin embargo, consiguieron 

que la provincia de Buenos Aires incluyera a la institución dentro del polo educativo que se estaba 

construyendo en torno a la UNQUI en Bernal. De este modo evitaron su cierre y se construyó el actual 

edificio donde funciona la escuela. No obstante, cuando se estaba por hacer el traslado en diciembre de 

2001, los fondos disponibles quedaron incautados. En febrero del 2002 los docentes acordaron reunir 

fondos y realizar ellos mismos el traslado. Esto reforzó el sentido de pertenencia que tradicionalmente 

había caracterizado a la escuela y dotó a los docentes que participaron del traslado de un prestigio 

particular. En aquel momento, aún bajo la modalidad del Polimodal, el edificio sólo abarcaba el ala 

donde se ubica la Dirección. Con la reforma de la educación técnica debieron ampliar el establecimiento, 

puesto que la matrícula creció de 600 estudiantes a los 1600 que concurren en la actualidad. 

Esta transformación debió ser acompañada por una ampliación del personal directivo y docente. 

Actualmente la escuela cuenta con un Director, tres Vicedirectores, cuatro Jefes de Áreas y tres Jefes de 

Departamento. En cuanto a los docentes, son aproximadamente 600 y en su mayoría son hombres. Las 

docentes mujeres se encuentran principalmente a cargo de las materias de formación general y en el 

área de Química. Al igual que ocurre con las estudiantes, esta proporción cae en el área de Electrónica y 

se vuelve prácticamente nula en el área de Electromecánica. 

 

Acceso medio alto  

Incluye a los estratos 4 y 6. Se trata de dos estratos bastante similares. En el acceso a tecnologías 

digitales tenemos valores algo más bajos que los del primer estrato, pero todavía elevados.  Respecto de 

la infraestructura, ambos  comparten con el estrato 1 los altos niveles de alumbrado. Pero mientras el 

estrato 6 ofrece valores más altos en lo relativo al transporte y la comunicación, el 4 cuenta con un 

mayor acceso al agua potable. 

En nuestra muestra, hay rasgos socioeconómicos que diferencian ambos estratos. El número 4 cuenta 

con el porcentaje más elevado  de jefes de hogar con nivel educativo alto (38%), mientras que el 

número 6 presenta valores muy por debajo incluso del promedio (18,4%). 

Los conglomerados seleccionados en nuestra muestra para dar cuenta del Estrato 4 fueron:  
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El Departamento de Corrientes (Corrientes) -Gestión provincial -UCR (opositor)- y Gestión local -FPV 

(oficialista)- y el departamento de San Rafael (San Rafael) -Gestión provincial -FPV (oficialista)
1
- y 

Gestión local -FPV (oficialista)-.  

A continuación se describen las condiciones generales de una de las escuelas de dichos conglomerados 

que formaron parte de la muestra. 

Corrientes Capital 

Provincia: Corrientes 

bƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀΥ /ƻƭŜƎƛƻ {ŜŎǳƴŘŀǊƛƻ .ǊƛƎŀŘƛŜǊ DŜƴŜǊŀƭ tŜŘǊƻ CŜǊǊŞ όŀƭƛŀǎ ά[ƛŎŜƻέύ 

Orientación: Bachillerato Comercial 

Ubicación de la escuela: buscar, a unas 30 cuadras del centro de la ciudad. 

La escuela tiene una matrícula de aproximadamente 1600 alumnos (hace un par de años la matrícula era 

más alta, 1800 alumnos), distribuidos de 1° a 6° año. De 1° a 3° hay 10 divisiones en cada año, y de 4° a 

6° disminuye a 8 divisiones. A diez cuadras del edificio que nosotros visitamos se encuentra un Anexo de 

la escuela. La orientación de la escuela es Economía. 

De acuerdo con lo señalado por la Rectora en la entrevista, un 60% de los estudiantes de la escuela 

presenta una situación socioeconómica difícil. En relación a esto mencionó que no todas las familias 

pueden comprar la vestimenta requerida para ir a la escuela (usan un uniforme) y en esos casos se trata 

de brindar ayuda a través de la Cooperadora. También a través de la Cooperadora de la escuela se han 

construido aula nuevas y comprado mobiliario. Los jóvenes que asisten a la escuela viven por ese barrio 

o en zonas más alejadas. No hay comedor en la escuela.  

El edificio central de la escuela es grande, ocupa gran parte de la manzana y tiene aulas y pasillos muy 

amplios. Por fuera, el edifico evidencia un mejor estado de conservación que por dentro. Desde hace 

varios años tienen problemas con la energía eléctrica. Cuando visitamos la escuela pudimos observar 

que se estaban realizando obras para mejorar la infraestructura eléctrica, lo que ocasionaba que 

durante la tarde se cortara la luz varias veces (como ocurrió mientras hacíamos el primer focus group), 

lo cual dificultaba la normal realización de todas las tareas. También tienen problemas con la señal de 

Internet, que no llega a todas las aulas y pisos de la escuela. Y el piso tecnológico funciona mal desde 

hace un par de años, pero aún no han recibido una solución.   

La escuela estaba limpia, con paredes y mobiliario en buen estado, algunas oficinas y aulas contaban con 

aire acondicionado. Los baños ubicados en la planta alta estaban con llave durante las horas de clases, 

no pudimos observar su estado. Los que se encontraban en la planta baja no estaban en tan buenas 

condiciones como el resto de la escuela.  

Durante nuestra estadía en la escuela pudimos notar la presencia de mucho personal de limpieza 

(limpiando distintos espacios frecuentemente) y preceptores (moviéndose por las distintas oficinas y 

pisos con carpetas y buscando información). Esto se hizo especialmente notorio durante la entrevista 

con la Rectora de la escuela, la cual fue interrumpida muchas veces por el ingreso de distinto personal 

de la escuela buscando información, o solicitando la firma de la Rectora, así como de familiares de 

alumnos.  

                                                           
1
 Hasta el 22 de Junio de este año (2015) que el radicalismo gana la elecciones a Gobernador. 
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Adentro de la escuela funciona una pequeña librería que vende útiles escolares y un kiosco que vende 

comida para los recreos y sandwiches y que permanecen abiertos tanto en los recreos como durante el 

horario de clase y el cambio de turno. El edificio también cuenta con Sala de Profesores (en el segundo 

piso), Sala de Preceptores (en la planta baja) y una oficina relativamente amplia en donde funcionan la 

Dirección, la Vice Dirección y la Secretaría. 

Las inmediaciones de la escuela cuentan con calles asfaltadas, tendido eléctrico y cloacas. Es un barrio 

principalmente residencial, aunque con comercios cercanos a la escuela (verdulerías, rotiserías, 

panadería, etc) y las casas que vimos se encontraban en buen estado de conservación. 

Con la llegada del PCI (2012) el aula de Informática dejó de funcionar como tal y pasó a ser el lugar de 

almacenamiento de las netbooks (primero las que recién llegaban, luego de las rotas a la espera del 

servicio técnico) y fue en donde se armó el servidor. Al momento de la visita a la escuela, esa aula se 

encƻƴǘǊŀōŀ ŀōŀǊǊƻǘŀŘŀ  ŘŜ ƴŜǘōƻƻƪǎ Ŝƴ Řƛǎǘƛƴǘƻ ŜǎǘŀŘƻΥ ƴǳŜǾŀǎ ǇŀǊŀ ǳǎŀǊ ŎƻƳƻ άǊŜǇǳŜǎǘƻέΣ ǳǎŀŘŀǎ ǉǳŜ 

habían tenido que devolver los alumnos que no habían cumplido con las condiciones para quedársela al 

egresar, rotas (la mayor parte de las que estaban en el aula) a la espera de que el correo las retire para 

llevarlas al servicio técnico. El mobiliario del aula estaba ocupado también con las netbooks, quedando 

solo un pequeño escritorio para que el referente TIC utilice. En esa aula también había carritos con 

estantes que habían pertenecido a la biblioteca y que el referente TIC junto con la Rectora y una 

ǇǊƻŦŜǎƻǊŀ Ŝǎǘŀōŀƴ ǇŜƴǎŀƴŘƻ Ŝƴ ǳǘƛƭƛȊŀǊ ǇŀǊŀ ŀǊƳŀǊ άŀǳƭŀǎ ƳƽǾƛƭŜǎέ Ŏƻƴ ƭŀǎ ƴŜǘōƻƻƪǎ ǉǳŜ ǘŜƴƝŀƴ Ŝƴ ōǳŜƴ 

estado.  

Al momento de nuestra visita, la escuela no contaba con Laboratorios, Biblioteca ni sala de informática. 

Advertimos que una de las oficinas de planta baja (Preceptoría) había un par de equipos de música, 

televisores y dvd para uso escolar. También cuenta con proyector que parece que es bastante requerido 

por varios docentes (según ellos mismos comentaron en las entrevistas), especialmente para la 

presentación de trabajos finales en los que se requiere  que utilicen tecnologías.  

[ƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎΣ ǾŀǊƛƻǎ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ȅ Ŝƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ƴƻ ŘƻŎŜƴǘŜ ǳǘƛƭƛȊŀƴ ǾŜǎǘƛƳŜƴǘŀ άƻŦƛŎƛŀƭέ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀΣ ŎƻƳƻ 

son chombas, buzos y sweaters con el logo de la escuela (en conmemoración del aniversario  se hizo 

ƛƴŘǳƳŜƴǘŀǊƛŀ ǉǳŜ ŘƛŎŜ ά[ƛŎŜƻ ƴƻǎ ǳƴŜέΣ Ŝǎŀ ŦǊŀǎŜ ǘŀƳōƛŞƴ ŦƻǊƳŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ǳƴŀ ŎŀƳǇŀƷŀ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ 

para trabajar problemas de violencia que han surgido en los últimos años). Los alumnos suelen usar 

chombas, pantalones de jogging y buzos/sweaters con las insignias de la escuela y los profesores 

chombas o sweaters y también pañuelos con las mismas insignias. 

 

Los conglomerados seleccionados en nuestra muestra para dar cuenta del Estrato 6 fueron:  

El Municipio de F. Varela (F. Varela) -Gestión FPV (oficialista)-, el de Merlo (San A. de Padua) -Gestión 

municipal -FPV (oficialista) - y el de Pilar (Pilar y Del Viso) -FPV (casi-oficialista)
2
-. Los tres Municipios de 

la Provincia de Buenos Aires (oficialista). 

A continuación se describen las condiciones generales de una de las escuelas de dichos conglomerados 

que formaron parte de la muestra. 

Del Viso, Partido de Pilar 

Provincia de  Buenos Aires 

Nombre de la escuela: E.S. 15, Carlos Saavedra Lamas, Del Viso, Bs As. 

                                                           
2
 Se pasó en el 2013 a las filas del Frente Renovador y en mayo (2015) volvió al FpV. 
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Orientación: (Si es técnica aclarar título con el que egresan y la duración de la formación): Bachiller 

Ubicación de la escuela: Las Hortensias 1675, Del Viso, cerca de la panamericana. Barrio Los Cachorros. 

(dirección y/o zona). 

Según la directora una buena parte de los alumnos es beneficiaria de la AUH y el Progresar. En la escuela 

no hay comedor.  

Según los entrevistados, gran parte de los alumnos provienen de barrios cercanos, aunque algunos 

vienen de más lejos, como Maq. Savio. Es frecuente que a la escuela lleguen caminando porque ningún 

colectivo pasa por ahí sino por la ruta 26, a 4 cuadras. De las escuelas de CABA y GBA en las que hicimos 

cuali, esta parece ser la más empobrecida tanto porque parece contar con escasos recursos de 

funcionamiento como por la situación social de los alumnos. 

Es una escuela muy chica, con pocas aulas ς no más de 6- que funciona en el segundo piso de un edificio 

de aprox. 20 años. En la planta baja funciona una escuela primaria. Es una escuela conformada: el ciclo 

básico cursa de mañana y el ciclo superior de tarde.  

9ƭ ŜŘƛŦƛŎƛƻ ǘƛŜƴŜ ǾŀǊƛƻǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎΣ Ŝǎ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ŜǎŎǳŜƭŀǎ ŘŜ ά5ǳƘŀƭŘŜέ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴǎǘǊǳƝŀƴ Ŝƴ ǇƻŎƻ 

tiempo. Hay goteras y humedad en los techos. Las puertas están todas rotas, funcionan o directamente 

no tienen picaportes. El sector de Dirección y Secretaría está separado con puertas y rejas que tienen 

signos de haber sido violentadas: ya robaron dos veces cuando tenían las nets para entregar y otra vez 

para llevarse las PC de escritorio. El día que fuimos, el ala de de dirección y secretaría no tenía luz, al 

parecer desde hacía un tiempo y, a pesar los reclamos a Edenor, no se lo habían solucionado. El servidor 

está en la biblioteca. Es un espacio amplio, con varios pupitres y estanterías y bibliotecas pero no de 

gran volumen. Hay también un Televisor grande. La biblioteca hace las veces de SUM y también de sala 

de profesores. A lo largo del día que pasamos allí, estuvieron docentes, secretarias, la directora 

atendiendo padres, se repartieron buzos a los alumnos (cabe alcarar que la escuela tiene uniforme: 

jogging azul, chomba blanca, y un buzo azul que se encargaron con la plata que sobró de un plan de 

mejoras para comprar bicicletas pero que como solamente alcanzaba para un par de bicis decidieron 

invertirlo en buzos porque, según la directora, muchos de los chicos no tienen abrigo suficiente). El patio 

es pequeño y no es muy utilizado en los recreos. Abajo, hay un patio externo grande pero es usado por 

la escuela primaria. En varios lugares del edificio hay restos de pupitres, sillas amontonadas y otros 

materiales en desuso. El edificio cuenta con dos baños para alumnos y uno para docentes y directivos. 

Además hay una pequeña cocinita.  

La escuela no cuenta con laboratorios de ningún tipo y nunca tuvo sala de computación. Las únicas dos 

PC eran de la secretaría y se las robaron. La directora nos pidió si podíamos conseguirle un CPU para 

instalar un programita para administrar la asistencia de los docentes; varias veces señaló como 

problemático el ausentismo docente. 

El equipo directivo está conformado por una directora y tres preceptoras, de las cuales una tiene 

problemas de salud y falta con reiteración.   

La población es, según la directora, de clase trabajadora. 

 

Acceso Medio Bajo:  

Se trata de estratos que presentan diferencias respecto de los dos tipos de acceso contemplados. El 

estrato 2 se parece a los estratos de acceso alto en lo relativo a las tecnologías digitales, pero cuenta 



47 
 

con un acceso a la infraestructura mucho menor. Específicamente, se trata de localidades signadas por 

una escasa presencia del transporte público. 

En la muestra, los entrevistados de este estrato presentan un nivel similar a los del estrato 1 tanto en su 

participación en el mercado de trabajo como en el nivel educativo y la situación ocupacional de los jefes 

de hogar. 

El estrato 7 presenta un valor promedio de acceso a la infraestructura similar al del estrato 2. Sin 

embargo, hay diferencias importantes cuando se desagrega ese valor.  El estrato 7 tiene  un nivel menor 

de acceso al agua y al pavimento, pero uno mucho mayor respecto del transporte público. Pero la 

diferencia más clara surge del menor nivel de acceso a las tecnologías digitales, específicamente a las 

computadoras.  De acuerdo a nuestra muestra, los jefes de hogar de este estrato presentan niveles de 

desocupación y subocupación superiores al promedio. 

En el estrato 5, en comparación, encontramos un mayor acceso a las tecnologías digitales respecto del 

estrato 7, aunque un menor acceso promedio a la infraestructura. El pavimento y el transporte público, 

en particular, presentan valores bajos en términos relativos.  

Los entrevistados de este estrato trabajan o han trabajado en una proporción mayor que los de los otros 

estratos  

Los conglomerados seleccionados en nuestra muestra para dar cuenta del Estrato 2 fueron:  

El Departamento de Junin -PBA (oficialista)- (Junin) -Gestión UCR (opositor)-, el Departamento de 

Lincoln -PBA(oficialista)- (Lincoln) -Gestión PBA FPV (oficialista)- y Gestión local -FPV (oficialista)- y el 

Departamento de San Francisco -Prov. de Cba (opositora)- (San Justo) -Gestión PJ (opositor)-.  

A continuación se describen las condiciones generales de una de las escuelas de dichos conglomerados 

que formaron parte de la muestra. 

Ciudad: Junín 

Provincia de Buenos Aires 

bƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀΥ 9ǎŎǳŜƭŀ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ ¢ŞŎƴƛŎŀ н άtŀǘǊƛŎƛŀǎ !ǊƎŜƴǘƛƴŀǎέΦ hǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴΥ LƴŦƻǊƳłǘƛŎŀΦ 

[ƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ŜƎǊŜǎŀƴ ƭǳŜƎƻ ŘŜ т ŀƷƻǎ ŘŜ ǎŜŎǳƴŘŀǊƛŀ ŎƻƳƻ ά¢ŞŎƴƛŎƻǎ Ŝƴ LƴŦƻǊƳłǘƛŎŀέΦ  

Ubicación de la escuela: zona céntrica de Junín. 

Según datos aportados por el Jefe de Preceptores y Equipo de Orientación Educativa alrededor del 40% 

de los alumnos cobra la AUH. En la escuela funciona un comedor (al mediodía) en el que almuerzan a 

diario los alumnos de todos los años. En la entrevista, Sergio nos contó que el presupuesto contemplado 

por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia (DGCyE) para el funcionamiento del 

comedor alcanza para darle el almuerzo a aproximadamente la mitad de la matrícula de la escuela, por 

lo que frecuentemente piden contribuciones a cadenas de supermercados para alcanzar a toda la 

población escolar.  

Según todos los entrevistados, gran parte de los alumnos provienen de barrios periféricos. En el Focus 

Group participaron jóvenes que decían cobrar la AUH y que contaron las peripecias para llegar a la 

escuela un día de lluvia (el día anterior a nuestra llegada había llovido mucho, incluso recibimos una 

llamada -a Florencia- del Jefe de Preceptores alertando de esta situación y comentando que en días de 

lluvias muchos estudiantes no concurren a la escuela debido a dificultades para llegar por el barro, 
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anegamientos y distancias). También participaron del Focus jóvenes que habían asistido previamente a 

escuelas privadas y que vivían en zonas más cercanas a la escuela.  

Todas las conversaciones e intercambios que tuvimos con los agentes escolares -docentes, equipo, jefe 

de preceptores- había una preocupación por la merma en la matrícula como escuela técnica. Hasta el 

año 1994 (Ley Federal de Educación) la escuela era de orientación técnica y dependía del Ministerio de 

Educación de Nación. A partir de la sanción de la Ley pasó a depender de la provincia e incorporó las 

orientaciones comercial y económica, además de la técnica. Con la sanción de la nueva ley de educación 

secundaria (Ley Nacional de Educación, hace unos 7 años -chequear-) pasó a ser nuevamente solo 

técnica, esta vez con orientación Informática.  

La redefinición de la orientación a Informática es hoy en día la característica que distingue a la dinámica 

que tiene cotidianamente esta escuela ya que en el turno tarde se dictan los talleres específicos de 

informática, programación, robótica, diseño multimedia, y otros que definen la orientación. En esta 

nueva modalidad la orientación implica a los estudiantes 7 años de cursada y cursar en el contraturno 

de 7.30 a 16.30 hs.   

Para el dictado de estos talleres la escuela cuenta con 4 laboratorios de informática equipados con 20 

computadoras (promedio). Las computadoras son modelos actuales y todos de escritorio (monitor y 

gabinete). El encargado de Medios (Julian) realiza el mantenimiento regular de las mismas. Todas las 

computadoras de los Laboratorios cuentan con Windows (Windows Xp, y Windows Seven) y Linux 

(Debian).   

En los últimos años los estudiantes de la escuela han participado y obtenido menciones y premios en 

concursos nacionales con desarrollos informáticos y de robótica. 

 

Los conglomerados seleccionados en nuestra muestra para dar cuenta del Estrato 7 fueron:  

El Departamento de Cruz Alta -Prov. de Tucumán (oficialista)- (El Corte y Banda del Río Sali) -Gestiones 

FPV (oficialista)-, el Departamento Santiago Capital -Prov. de Sgo del Estero (oficialista)- (Sgo del 

Estero) -Gestión FPV (oficialista)-.  

A continuación se describen las condiciones generales de una de las escuelas de dichos conglomerados 

que formaron parte de la muestra. 

Ciudad: Banda del Río Salí 

Provincia de Tucumán 

Nombre de la escuela: Escuela de Comercio Banda del Río Salí 

hǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴΥ .ŀŎƘƛƭƭŜǊ Ŝƴ ά9ŎƻƴƻƳƝŀ ȅ DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎέ ȅ Ŝƴ  άIumanidades y Ciencias 

{ƻŎƛŀƭŜǎέΦ  

Ubicación de la escuela: Calles Bolivia y Lavalle 

Descripción socioeconómica  y educativa de la escuela 

De acuerdo a lo que nos comentó la Directora, pero también a lo que nosotros mismos pudimos 

observar en nuestras visitas a la escuela, tienen muchos problemas relacionados con la limpieza del 

establecimiento, pero también del barrio en general. En la escuela no cuentan con suficientes cargos 

para la limpieza y tampoco para la portería (no hay conserje en el turno tarde). En las inmediaciones de 
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la escuela, la principal problemática vinculada a la sanidad es la falta de recolección periódica de la 

basura. A su vez, en varias calles del barrio como la que está frente a la escuela, no cuentan con asfalto y 

el entoscado está muy deteriorado y con baches. 

La escuela existe desde el año 1986, funciona en mañana y tarde. Actualmente tiene una matrícula de 

825 alumnos distribuidos en 24 cursos (2 divisiones por año), 75 docentes y 15 no docentes. Durante 

varios años fue la única escuela de la zona, en los últimos diez años se han construido varias escuelas 

alrededor, pero de acuerdo a lo que dijeron los entrevistados -la Directora principalmente- la escuela 

sigue recibiendo mucha demanda de estudiantes que quieren ingresar debido al prestigio que tiene la 

escuela en la localidad. 

[ŀǎ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ ǎƻƴ ά9ŎƻƴƻƳƝŀ ȅ DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎέ όŜǎǘŀ ŜǊŀ ƭŀ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ 

ƛƴƛŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴΣ ŘŜ ŀƘƝ ǎǳ ƴƻƳōǊŜύ ȅ ǘŀƳōƛŞƴ άIǳƳŀƴƛŘŀŘŜǎ ȅ /ƛŜƴŎƛŀǎ {ƻŎƛŀƭŜǎέΦ  

Cada aula (son 13 el total) cuenta con aire acondicionado. El mobiliario de las aulas está en buen estado. 

La escuela cuenta con un buffet en el cual también se venden materiales de librería y se sacan 

fotocopias. Hay también una biblioteca, un laboratorio de Ciencias Naturales, una sala de informática y 

una sala de video. La Directora nos comentó que hace unos años sufrieron el robo de la filmadora, el 

cañón, la cámara de fotos  y el dvd, pero que luego pudieron recuperarlo, previas gestiones con la 

justicia local y el llamado a la prensa. 

Los docentes que entrevistamos también nos señalaron que a diferencias de otras escuelas en las que 

trabajan en esta muchos de los chicos reciben las AUH y el PCI ha tenido un gran impacto por ser la 

primera computadora para muchos de ellos (ver entrevistas).  

 

Los conglomerados seleccionados en nuestra muestra para dar cuenta del Estrato 5 fueron:  

El Departamento de Colón -Prov. de Entre Ríos (oficialista)- (Colón y San José) -Gestiones FPV 

(oficialista)-, el Departamento San Cristóbal -Prov. de Sta. Fe (opositora)- (San Cristóbal) -Gestión FPCyS 

(opositora)-.  

A continuación se describen las condiciones generales de una de las escuelas de dichos conglomerados 

que formaron parte de la muestra. 

Ciudad: Colón.  

Provincia de Entre Ríos 

Nombre de la escuela: Técnica Nº 1  

Orientación: los egresados de la institución disponen de un título técnico. La duración de su formación 

es de seis años. En el mismo edificio funciona también la Escuela Técnica 2. 

Ubicación de la escuela: Alberdi 467, planta baja. 

La ETN1 está ubicada a cuatro cuadras de la terminal de ómnibus de la ciudad y a unas siete cuadras de 

la costanera del Río Uruguay. Es decir, geográficamente, está emplazada en plena zona turística. De 

hecho, está a sólo cuatro cuadras de distancia de la principal avenida (asfaltada). De todas formas, la 

calle sobre la que está ubicada es de tierra. Cabe aclarar que circula un camión que moja el camino y lo 

aplaca.  
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En términos edilicios, la escuela se encuentra en muy buen estado y dispone de reformas recientes. El 

patio une los dos espacios: el de las aulas y el taller. Es significativo que el espacio destinado al RTE está 

dispuesto justo enfrente del galpón donde los estudiantes hacen sus prácticas de taller entre una gran 

cantidad de máquinas de grandes dimensiones.  

Por otra parte, es significativa también la apropiación de los espacios: los jóvenes no sólo habitan con 

comodidad los espacios comunes, sino que además sus producciones también son visibles en diferentes 

espacios. Una muestra de buenas producciones de manga y cómic estaban expuestas a lo largo del 

ventanal más amplio y visible de la escuela, el que conecta las aulas con el patio.  

Hemos consultado a directivos y docentes respecto de su percepción en relación a la cantidad de 

estudiantes que perciben la AUH. La respuesta que obtuvimos fue que alrededor del 30% de la matrícula 

escolar de ambos turnos son beneficiarios de la AUH. Una de las tutoras e integrante del equipo de 

ŀǎƛǎǘŜƴǘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ƴƻǎ ŎƻƳŜƴǘƽ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴ ŜǎŎǳŜƭŀ άƳǳȅ ƳŜȊŎƭŀŘŀέ Ŝƴ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŘŜ ŎƭŀǎŜΣ Ŏƻƴ άŀƭƎǳƴƻǎ 

ƎǊǳǇƛǘƻǎ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜƴ ƳǳŎƘŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎέΦ bƻǎƻǘǊƻǎ ǾƛƳƻǎ ǉǳŜ ƭƻǎ ŎƘƛŎƻǎ ŘŜ ǎŜȄǘƻ ŀƷƻ ǘŜƴƝŀƴ ōǳȊƻǎ ȅ 

camperas de egresados. Por otra parte, la mayoría de los estudiantes son varones debido su orientación. 

A su vez, el perfil del estudiantado parece responder a patrones altos de consumo y sus redes sociales se 

extienden entre jóvenes que asisten a escuelas privadas e incluso a jóvenes de ciudades aledañas. 

En términos de inclusión, la escuela dispone de un programa que busca la reinserción de chicos con 

capacidades diferentes en actividades técnicas.  

Los jóvenes cursan doble jornada: en un turno hacen sus materias, mientras que en el otro hacen sus 

prácticas en taller.  

Por pertenecer a la rama de las escuelas técnicas, antes del PCI fue parte de otros programas que tenían 

por eje el uso de tecnologías en un contexto pedagógico. Si bien hoy día les cuesta recordar el nombre 

exacto, en parte mostrando la vorágine de la gestión escolar, así como de la renovación de las políticas 

o, si somos más arriesgados, su baja apropiación. De todas formas, después de consultarlo, entiende 

que se trató del PROMEDU, un programa tecnológico-educativo dispuesto específicamente para 

escuelas técnicas. El PCI, por lo tanto, se acopló al devenir de políticas públicas precedentes. El objetivo 

era el mismo: la entrega de computadoras en establecimientos educativos.  

 

Acceso Bajo. 

El Estrato 3 presenta los niveles más bajos de acceso a ambos tipos de recursos. Se trata de hogares con 

niveles muy bajos en lo relativo al acceso a agua potable, pavimento y transporte público, de un lado, y 

escaso acceso a las computadoras. No obstante, el nivel de penetración de la telefonía celular, si bien es 

el más bajo de todos los estratos presenta valores elevados. 

De nuestra muestra surge que se trata de hogares donde los jefes de hogar tienen las tasas más altas de 

desocupación y subocupación, y una tasa de niveles educativos bajos más alta (aunque también se 

destaca el otro extremo, el de los jefes de hogar con nivel de educación formal alto). 

 

Los conglomerados seleccionados en nuestra muestra para dar cuenta del Estrato 3 fueron:  

El Departamento de Guaraní -Prov. de Misiones (oficialista)- (San Vicente y El Soberbio) -Gestiones FPV 

(oficialista)- y el Departamento de Libertador Gral. San Martín -Prov. de Chaco (oficialista)- -Gestión 

FPV (oficialista)-.  
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A continuación se describen las condiciones generales de una de las escuelas de dichos conglomerados 

que formaron parte de la muestra. 

Ciudad: Libertador Gral. San Martín 

Provincia de Chaco. 

Nombre de la escuela: E.E.S. Nº 47- MANUEL BELGRANO (CEP Nº 47) 

Dirección: Av. San Martín 870.  

El pueblo chaqueño donde se realizó la observación, focus y entrevistas tiene baja conectividad. Los 

ƧƽǾŜƴŜǎ ƭƻ ŜȄǇǊŜǎŀǊƻƴ ŀǎƝΥ ά[ŀ ŎƛǳŘŀŘ ƴƻ ǘƛŜƴŜ LƴǘŜǊƴŜǘΦ 9ƴ ƭŀ ǇƭŀȊŀ ǎƝΦέ 

[ŀ ŜǎŎǳŜƭŀ ǎƛƎǳŜ ƎŜƴŜǊŀƴŘƻ ƭŀǎ ƳƛǎƳŀǎ ƛƳǇǊŜǎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǎǳ ŘƛǊŜŎǘƻǊŀΥ ƭŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ Ŝǎ ΨŀƳǇƭƛŀΩ ςde hecho 

comparte su edificio con un instituto terciarioς ȅΣ Ŝƴ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ƛƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀƭŜǎΣ Ŝǎǘł ΨŜƴ ŘŜŎŀŘŜƴŎƛŀΩΦ 

El perfil socioeconómico de los estudiantes fue variando con el tiempo. De todsa formas, la directora 

comenta que la lelgada del PCI representó, en términos generales, mucha emoción. 

Entre los estudiantes, todos tienen las netbooks, sólo uno de los jóvenes entrevistados en el Focus 

Group no tenía computadora antes de la llegada de las del PCI.  

La directora expresa que las expectativas respecto del PCI eran muchas y promisorias. Por otra parte, 

comenta que los docentes han tenido y tienen acceso a capacitaciones.  

El colegio disponía de computadoras aún antes de la llegada del PCI, que se utilizaban en clases de 

informática. 

Por otra parte, la conexión eléctrica es un problema. Además, han sufrido robos de routers y otros 

básicos del piso tecnológico. 

En relación a las NB del PCI, la directora menciona un amplio registro de fallas aunque también usos 

ƛǊǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎΦ [ŀ ōǳŜƴŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ t/L ƭŀ ŘŜƭŜƎŀ ŀ ƭŀ ΨǾƻƭǳƴǘŀŘ ŘŜ ŀƭƎǳƴƻǎ ǇǊƻŦesores y 

ŀƭǳƳƴƻǎΩΦ 
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4.2 Resultados cuantitativos 

 

El presente capítulo analiza los resultados de las encuestas a alumnos y docentes. La lectura de 

los datos está estructurada en torno a las dimensiones planteadas originalmente: los distintos 

tipos de conocimientos y los indicadores generados para ellos. Se añade, no obstante, una 

sección con generalidades relativas a las representaciones respecto del impacto del Programa 

Conectar Igualdad en las escuelas. 

Luego, el análisis se basa en el cruce de las preguntas estudiadas con cuatro variables: sexo y 

edad de los entrevistados, el estrato al que pertenecen y el nivel educativo de los hogares de 

los que provienen.  

En donde resulta posible  y pertinente, se realizan comparaciones entre la encuesta de 

alumnos y la de docentes. 
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4.2.1 Generalidades  

Un primer conjunto de indagaciones referían a las representaciones generales relativas al 

Programa Conectar Igualdad (PCI).  

 

4.2.1.1 Asociación del PCI con diversas opciones: Alumnos 

En primer lugar, se pidió a los alumnos que eligieran una opción, entre varias de una lista, con 

la que asociaban al PCI. Aquí interesaba conocer en qué medida el conjunto del programa 

(capacitaciones, software, contenidos, organización institucional, etc.) era percibido como 

colapsado Ŝƴ ǳƴ ǵƴƛŎƻ ŜƴǘŜΣ άƭŀ ƴŜǘōƻƻƪέΦ 

Efectivamente, esa opción es largamente la más elegida. Este fenómeno de sinécdoque 

tecnológica es algo mayor entre las mujeres que entre los varones, como muestra el gráfico. 

Gráfico 4.2 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos, según sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

[ŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ƻǇŎƛƽƴ Ƴłǎ ŜƭŜƎƛŘŀΣ άŎƻƴ ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ȅ ǘŜȄǘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀέΣ ǉǳŜ ŀƭǳŘŜ ŀ ƭƻǎ ǳǎƻǎ 

pedagógicos de las netbooks, presenta valores respetables ςaunque eventualmente podría 

estar sobrerrepresentada por tratarse de la respuesta que los alumnos podrían creer que es la 

άŎƻǊǊŜŎǘŀέ-. 

[ŀ ǘŜǊŎŜǊŀ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ Ŝƴ ƻǊŘŜƴ ŘŜ ƳŀƎƴƛǘǳŘΣ άǘŜƴŜǊ LƴǘŜǊƴŜǘέΣ Ŝǎ ǇǊŜǾƛǎƛōƭŜƳŜƴǘŜ ōŀƧŀΣ toda vez 

que el funcionamiento de Internet en las escuelas es muy limitado (veremos esto en detalle en 

el capítulo relativo a los conocimientos de soporte objetivo). 
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Cuando se segmentan las respuestas a la misma pregunta por estratos, se encuentra que este 

fenómeno de sinécdoque es mayor en el estrato con niveles de acceso más altos, y desciende 

claramente en los estratos menos favorecidos.   

Gráfico 4.3 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos, según estrato 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inversamente, la asociación con programas y textos escolares aumenta en los estratos más 

bajos. 

Con el nivel educativo del jefe de hogar ocurre algo similar a lo visto en relación a los estratos: 

cuánto más elevado es el nivel educativo, mayor es la asociación del PCI con la netbook en 

detrimento de otros aspectos. 

 

 

Gráfico 4.4 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos,  según nivel educativo del 

jefe de hogar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De cualquier forma, las variaciones son muy escasas. 

Resulta importante indagar en el componente técnico que podría estar influyendo en las 

respuestas. Esto es, la medida en la que el funcionamiento de las computadoras entregadas y 

la conexión escolar a Internet podría estar incidiendo: tal vez a mayor funcionamiento de 

ambos componentes técnicos, mayor sea la asociación con las categorías respectivas (la 

netbook y tener internet). 

9ƴ Ŝƭ ƎǊłŦƛŎƻ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀƳƻǎ Ŝƭ ŎǊǳŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀǎ ƻǇŎƛƻƴŜǎ ŜƭŜƎƛŘŀǎ ȅ  Řƻǎ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎΥ άǎƛ 

Ƙǳōƻ ƻ ƴƻ ǊƻǘǳǊŀ ŘŜ ƭŀ ƴŜǘōƻƻƪ ǊŜŎƛōƛŘŀέΣ ȅ άǎƛ LƴǘŜǊƴŜǘ ŦǳƴŎƛƻƴŀ bien, regularmente o no 

ŦǳƴŎƛƻƴŀ Ŝƴ ƳƻŘƻ ŀƭƎǳƴƻέΦ 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.5 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos, según rotura o no de la 

netbook y funcionamiento de Internet en la escuela. 
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Fuente: elaboración propia. 

El gráfico muestra una escasísima vinculación entre la caracterización del PCI y los rasgos 

técnicos. Si bien el porcentaje de quienes asocian al plan con la netbook crece ligeramente 

entre aquellos alumnos cuyas computadoras no se han roto, por el contrario vemos que allí 

ŘƻƴŘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŦǳƴŎƛƻƴŀ ŘŜƭ ƳŜƧƻǊ ƳƻŘƻΣ Ŝƭ ǇƻǊŎŜƴǘŀƧŜ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ŀǎƻŎƛŀƴ ŀƭ Ǉƭŀƴ άŎƻƴ ǘŜƴŜǊ 

LƴǘŜǊƴŜǘέ Ŝǎ ƭƛƎŜǊŀƳŜƴǘŜ Ƴłǎ ōŀƧƻΦ 9ǎǘƻ ŜǎΣ ƭŀǎ ŘƛǾŜǊƎŜƴŎƛŀǎ ƴƻ ƳŀǊŎŀƴ ǳƴŀ ǘŜƴŘŜƴŎƛŀ ŎƭŀǊŀΦ 

 

Una segunda pregunta presentaba otra lista de opciones con las cuáles asociar al PCI. Se 

trataba de indagar acerca de actitudes y acciones que no queríamos confundir con hardware, 

software y contenidos. 

 

Gráfico 4.6 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos, según sexo. (Lista 2) 
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Fuente: Elaboración propia. 

!ǉǳƝ ŀǇŀǊŜŎŜ ŎƻƳƻ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΥ άŎƻƳǳƴƛŎŀǊǎŜ ȅ ŎƻƳǇŀǊǘƛǊ Ŏƻǎŀǎ Ŏƻƴ ŀƳƛƎƻǎέΦ {ƛƴ 

ŜƳōŀǊƎƻΣ ƭŀǎ ǘǊŜǎ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ Ƴłǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜǎ ǇŀǊŀ ƴǳŜǎǘǊƻ ŜǎǘǳŘƛƻ ǎƻƴ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎΥ άŎƻƴ 

ŎƭŀǎŜǎ Ƴłǎ ŘƛǾŜǊǘƛŘŀǎέΣ άŎƻƴ ƴŀŘŀέ ȅ άŎƻƴ ƛǊ ŀ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ Ŏƻƴ Ƴłǎ ƎŀƴŀǎέΦ [ŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ȅ ƭŀ 

tercera de ellas introducen aspectos muy relevantes: se trata, al fin y al cabo, de objetivos 

centrales de la política pública en cuestión. En ambas, los varones están algo más presentes 

que las mujeres. La segunda categoría, άŎƻƴ ƴŀŘŀέΣ ƛƴŘƛŎŀ ŎƛŜǊǘŀ ŀǇŀǘƝŀΦ  

Es importante marcar que las categorías negativas (incluyendo la relativa a las limitaciones de 

los docentes) obtuvieron valores muy bajos. 

Nuevamente, la comparación por estratos ofrece resultados valiosos. Tomamos sólo los 

estratos extremos (1 y 3) y uno de acceso medio bajo ( 7) por cuestiones de espacio; y sólo dos 

ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ŎƻƴǘǊŀǎǘŀƴǘŜǎΥ άƛǊ ŀ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ Ŏƻƴ Ƴłǎ Ǝŀƴŀǎέ ȅ άŎƻƴ ƴŀŘŀέΦ !Ƴōƻǎ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴ 

cambios notables entre el estrato 1, por un lado, y el 3 y el 7, por otro. 

Gráfico 4.7 

Asociación del PCI  por parte de alumnos, categorías seleccionadas, según estratos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Mientras en el estrato 1 hay un alto grado de indiferencia, esta se reduce a la mitad en el 

estrato 3. Inversamente, la caǘŜƎƻǊƝŀ  άŎƻƴ ƛǊ ŀ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ Ŏƻƴ Ƴłǎ Ǝŀƴŀǎέ ǘǊƛǇƭƛŎŀ ǎǳ ǾŀƭƻǊΦ 

Aquí comienza a verse que mientras el PCI genera cierta apatía (que incluye a la sinécdoque 

tecnológica) en los sectores con mayores niveles de acceso,  entre los sectores con menores 

niveles de acceso no sólo es relevante, sino que lo es específicamente en términos educativos.  

 

Respecto de la educación formal de los hogares de los que provienen los alumnos, no 

encontramos grandes variaciones en las respuestas. 

Gráfico 4.8 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos, según nivel educativo del 

jefe de hogar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos de hogares con mayor nivel educativo se destacan ligeramente en dos rubros: la 

indiferencia hacia el PCI y el juzgar de modo más crítico a los docentes. Esto no es sorpresivo: 

en sus hogares ya contaban con el acceso a los recursos cognitivos que el PCI busca difundir, 

en mayor medida, que los alumnos de otros hogares. Asimismo, sus experiencias con 

tecnologías digitales los vuelven, posiblemente, más hábiles que los jóvenes de otros estratos, 

por lo que tienden a ver más las limitaciones que poseen los docentes en relación a esas 

tecnologías. 

En el nivel educativo más bajo se destacan, también de modo incipiente, dos cuestiones: la 

ƛŘŜŀ ŘŜ άƛǊ ŀ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ Ŏƻƴ Ƴłǎ ƎŀƴŀǎέΣ ǉǳŜ ǎŜ ǾŜƝŀ Ŏƻƴ Ƴłǎ ŎƭŀǊƛŘŀŘ Ŝƴ Ŝƭ ŎƻƴǘǊŀǎǘŜ ŜƴǘǊŜ 

ŜǎǘǊŀǘƻǎ ǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜΣ ȅ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ άŎƻƴ ŎƭŀǎŜǎ Ƴłǎ ƳƻƭŜǎǘŀǎέΦ !ǳƴǉǳŜ Ŝǎǘŀ ǵƭǘƛƳŀ 

categoría es elegida por pocos estudiantes, hay que señalar que existen alumnos, 

particularmente aquellos que provienen de hogares con menor nivel educativo, a los que la 

dimensión pedagógica del PCI les genera un nivel de rechazo. 

 

Es razonable objetar que estas variaciones (las de todos los cuadros anteriores) podrían estar 

vinculadas con cuestiones técnicas. Por ejemplo, ¿no incide el funcionamiento de Internet en 

las escuelas en las asociaciones que realizan los alumnos? 

Gráfico 4.9 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos, según funcionamiento de 

Internet en la escuela 
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Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico muestra que las diferencias asociadas al funcionamiento de Internet son modestas. 

/ǳŀƴŘƻ LƴǘŜǊƴŜǘ ŦǳƴŎƛƻƴŀ ōƛŜƴ ŎǊŜŎŜ ƭƛƎŜǊŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ŀǎƻŎƛŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ άƛǊ ŀ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ Ŏƻƴ Ƴłǎ 

Ǝŀƴŀǎέ ȅ Ŏƻƴ άŎƻƳǳƴƛŎŀǊƳŜΧέΦ 9ƴ Ŝƭ ƳƛǎƳƻ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ŀƴǘŜ Ŝƭ Ƴŀƭ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ LƴǘŜǊƴŜǘ 

ŀǳƳŜƴǘŀ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ άŎƭŀǎŜǎ Ƴłǎ ƳƻƭŜǎǘŀǎέ ȅ άŎƻƴ ƴŀŘŀέΦ  [ŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ǊŜŦƭŜƧŀ 

indiferencia pero la primera posiblemente aluda a las dificultades de la dinámica áulica cuando 

se quiere utilizar Internet y se encuentran obstáculos técnicos. 

bƻ ƻōǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀǎ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ŘŜ άŎƻƴ ŎƭŀǎŜǎ Ƴłǎ ŘƛǾŜǊǘƛŘŀǎέ ȅ άŀǇǊŜƴŘŜǊ ǎƽƭƻέΣ ƴƻǘŀōƭŜƳŜƴǘŜΣ 

no se modifican en base al funcionamiento o no de Internet en la escuela.   

 

Otra variable técnica a considerar refiere a la rotura de las computadoras que, como veremos 

en la sección correspondiente, es muy alta. Resulta importante preguntarse si las opiniones no 

varían en función de si el artefacto ha presentado descomposturas o no. 

Gráfico 4.10 
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Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de alumnos, según rotura o no de las 

netbooks 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que no hay variaciones significativas en función de la rotura de las netbooks. 

Esto resulta ser un dato relevante, porque sería factible pensar que la asociación del plan con 

ǳƴ ƝǘŜƳ άƻǘǊƻέ ǇƻŘǊƝŀ ŜǎǘŀǊ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘŀ ǇƻǊ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀ Ŏƻƴ Ŝƭ ŀǊǘŜŦŀŎǘƻΣ ǉǳŜ Ŝƴ ƳǳŎƘƻǎ 

casos se ve mermada por los desperfectos técnicos. 

 

4.2.1.1.2 Asociación del PCI con diversas opciones: Docentes 

 

En el caso de los docentes hicimos una pregunta similar, pero se unieron las dos listas de 

categorías y se adaptaron  aquellas opciones consideradas  más relevantes para este tipo de 

actor. 

El gráfico siguiente las presenta en orden de favoritismo creciente.3 

Gráfico 4.11 

Asociación del PCI con distintas categorías por parte de docentes. 

 

                                                           
3
 Naturalmente, no pueden compararse las magnitudes de modo lineal con las elegidas por los alumnos 

porque aquí las opciones eran más, por lo que, tratándose de una elección única, los valores son más 
bajos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La opción más elegida entre los docentes refiere a dificultades o problemas con las netbooks. 

De modo que si bien para los alumnos la opción equivalente era menor, entre los adultos 

resulta relevante. Sin embargo, esta percepción negativa se ve más que compensada por las 

Řƻǎ ƻǇŎƛƻƴŜǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎΥ άŀǇǊŜƴŘŜǊ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŀǳǘƽƴƻƳŀέ ȅ άŎƻƳǇŀǊǘƛǊ Ŏƻƴ ŀƭǳƳƴƻǎ ȅ 

ŘƻŎŜƴǘŜǎέΦ  

Es interesante que esta tercera opción sea, por un lado, parcialmente similar a la más elegida 

ǇƻǊ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ όάŎƻƳǳƴƛŎŀǊƳŜ ȅ ŎƻƳǇŀǊǘƛǊ Ŏƻƴ ƻǘǊƻǎ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎ ȅ ŀƳƛƎƻǎέύΦ {ƛ ƭŀ 

ŎƻƳōƛƴŀƳƻǎ Ŏƻƴ ƭŀ ƻǘǊŀ ƻǇŎƛƽƴ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾŀ όάŎƻƴ ǇƻŘŜǊ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊƳŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎέύΣ 

vemos que alumnos y docentes comparten el percibir al PCI, en buena medida, como un 

dinamizador del capital social y del incremento de la densidad comunicativa. 

9ƴ ŎǳŀǊǘƻ ƭǳƎŀǊ ŀǇŀǊŜŎŜ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ ŀǎƻŎƛŀǊ ŀƭ t/L Ŏƻƴ ƭŀǎ άŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƻƴŜǎέΦ 9ǎǘƻ ǊŜǎǳƭǘŀ 

relevante porque deja en claro que, exitosas o no, tales propuestas formativas están instaladas 

en el imaginario de los docentes y que un porcentaje no desdeñable de ellos, la elige como 

aquella opción única con la que asocian al PCI. 
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La quinta opción alude a una idea que veremos en el capítulo siguiente: algunos docentes (al 

igual que los alumnos) asocian al PCI con la idea de que los estudiantes aprenden de forma 

más divertida.  

[ŀǎ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ƳŜƴƻǎ ŜƭŜƎƛŘŀǎ ǎƻƴΣ ƳŀȅƻǊƳŜƴǘŜΣ ƭŀǎ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ ƴŜƎŀǘƛǾƻΥ άƭŀǎ ŘƛŦƛŎǳƭǘŀŘŜǎ 

para ŀǇǊŜƴŘŜǊ ŀ ǳǎŀǊ ƭŀǎ ƴŜǘōƻƻƪǎέ ȅ άƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ŘŜŘƛŎŀǊ Ƴłǎ ǘƛŜƳǇƻ ŀƭ ǘǊŀōŀƧƻέ ŀǇŀǊŜŎŜƴ 

en una medida muy escasa. Esto es importante porque estos aspectos podrían ser, en caso de 

haber arrojado valores más altos, elementos limitantes del funcionamiento del PCI. 

Pero más allá de esta cuestiones generales, el análisis requiere de algunos cruces. 

En efecto, algunas de estas asociaciones presentan divergencias respecto del sexo de los 

entrevistados. En el gráfico que sigue incluimos, entonces, aquellas respuestas que presentan 

diferencias relevantes entre ambos sexos 

Gráfico 4.12 

Asociación del PCI con distintas categorías por parte de docentes, respuestas seleccionadas, 

según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las categorías en las que resaltan las preferencias de los varones están más ligadas a juicios 

ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ǎƻōǊŜ Ŝƭ t/L Ŝƴ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀΦ 5ŜǎǘŀŎŀΣ ǎƻōǊŜ ǘƻŘƻΣ ƭŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ǊŜǎǇŜŎǘƻ ŘŜ άƘŀŎŜǊ Ƴłǎ 

ŦłŎƛƭ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻέΦ  tŜǊƻ ǘŀƳōƛŞƴ Ŝǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ ǉǳŜ Ŝƭ ƧǳƛŎƛƻ ǎƻōǊŜ άƭŀ ŎƻƴǾŜƴƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ 

estaǘŀƭέ Ŝƴ ŜǎǘŜ Ǉƭŀƴ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴŀ ǾŀǊƛŀŎƛƽƴ ŘŜ ƎŞƴŜǊƻΦ !ǎƛƳƛǎƳƻΣ ƭŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ Ŝƴ Ŏǳŀƴǘƻ ŀ 

ŎƻƳǳƴƛŎŀǊǎŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ŎƻƳǇŜƴǎŀ Ŝƭ ŘŜǎōŀƭŀƴŎŜ ƛƴǾŜǊǎƻ ǉǳŜ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ Ŝƴ άŎƻƳǇŀǊǘƛǊ 

Ŏƻƴ ƻǘǊƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ȅ ŘƻŎŜƴǘŜǎέΦ tƻŘǊƝŀ ŎƻƴƧŜǘǳǊŀǊǎŜ ǉǳŜ ƭƻǎ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ǾŀǊƻƴŜǎ ƘŀǊƝan usos 

comunicativos con los alumnos superiores a los que hacen las docentes mujeres. Esto, a su vez, 

está relacionado con las transformaciones en los conocimientos de soporte intersubjetivo 

organizacionales (como veremos más abajo): este tipo de comunicación puede establecerse 

por fuera del tiempo y espacio estrictamente escolares. 



64 
 

Por el contrario, dos de las categorías en las que prevalecen las mujeresmarcan una mayor 

ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ Ŏƻƴ Ŝƭ t/LΥ ƭŀ ǎƛƴŞŎŘƻǉǳŜ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘŀ όάŎƻƴ ƭŀǎ ƴŜǘōƻƻƪέΣ ǉǳŜ ǘŀƳbién 

ŜǊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ŜƴǘǊŜ ƭŀǎ ŀƭǳƳƴŀǎ ƳǳƧŜǊŜǎύ ȅ άƭŀǎ ŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƻƴŜǎέΦ ;ǎǘŀǎΣ  Ŝƴ ǘŀƴǘƻ ǉǳŜ ƻōƭƛƎŀŎƛƽƴ 

u oferta, vinculan, en cualquier caso,  al plan con fenómenos ajenos a la dinámica cotidiana de 

la escuela.  

 

Nuevamente, las variaciones más sugerentes surgen de la comparación de estratos. La 

divergencia más relevante es, otra vez, entre los estratos extremos, el 1 y el 3. El siguiente 

gráfico presenta el contraste.  

 

 

Gráfico 4.13 

Asociación del PCI con distintas categorías, por parte de docentes, según estratos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

9ƴ Ŝƭ ŜǎǘǊŀǘƻ о ǎŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀƴ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ Ƴłǎ ŀƭǘƻǎ Ŝƴ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ŀǎƻŎƛŀŘŀǎ ŀƭ άŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ Ƴłǎ 

ŘƛǾŜǊǘƛŘƻ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎέΣ άƭŀǎ ŦŀŎƛƭƛŘŀŘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻ ŘƻŎŜƴǘŜέΣ άŜƭ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŀǳǘƽƴƻƳƻέ 

ȅ άƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ȅ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎέΦ 9ƴ ǘƻŘŀǎ Ŝƭƭŀǎ Ƙŀȅ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀǎ 

importantes respecto del estrato 1. 

tƻǊ Ŝƭ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ Ŝƭ ŜǎǘǊŀǘƻ м ǎŜ ŘŜǎǘŀŎŀ Ŝƴ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ƴŜƎŀǘƛǾŀǎ ƻ ƛƴŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎΥ άŎƻƴ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ 

Ŏƻƴ ƭŀǎ ƴŜǘōƻƻƪǎέΣ άŜƭ 9ǎǘŀŘƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǳƴ Ƴŀƭ ǳǎƻ ŘŜƭ ŘƛƴŜǊƻέΣ άŎƻƴ ƴŀŘŀέΣ άŎƻƴ ƭŀ 

ƴŜǘōƻƻƪέΦ 
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 Así, vemos otra vez que en el estrato de menor nivel de acceso encontramos que el impacto 

del PCI en la institución escolar parece ser muy superior a la del estrato de mayor nivel de 

acceso. 

 

4.2.1.2 Evaluación general del impacto del PCI en la escuela: alumnos y docentes. 

Para finalizar esta sección introductoria sobre generalidades, analizamos las reacciones de 

alumnos y docentes ante el pedido de que calificaran el impacto del PCI en la escuela (se 

buscaba que se refirieran a la incidencia en la institución escolar, y no a los hogares, la 

inclusión digital, etc.) 

La evaluación general es altamente positiva y no presenta grandes variaciones entre alumnos y 

docentes, pese a que estos últimos tienen niveles de aprobación algo mayores. 

Gráfico 4.14 

Impacto del PCI en la escuela por parte de alumnos y docentes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De cualquier forma, entre un 20% y un 30% de los actores encuestados considera que el plan 

no afecta demasiado a la dinámica escolar.  

 

El cruce por sexo no ofrece variaciones relevantes aquí. Apenas se observa una ligera 

tendencia de las alumnas mujeres a ser más indiferentes que el resto de los actores 

contemplados. 

Gráfico 4.15 
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Impacto del PCI en la escuela, por parte de alumnos y docentes, según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estratos 

El análisis por estratos arroja divergencias relevantes. Tanto entre los docentes como entre los 

alumnos se visualiza que la aprobación del impacto del plan en la escuela se incrementa en los 

estratos más bajos.  

 

 

 

 

 

Gráfico 4.16 

Impacto del PCI en la escuela, por parte de alumnos y docentes, según estrato. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nivel educativo 

Gráfico 4.17 

Impacto del PCI en la escuela, por parte de alumnos y docentes, según nivel educativo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Internet y roturas de máquinas. 

Gráfico 4.18 

Impacto del PCI en la escuela según funcionamiento de Internet y rotura o no de las 

netbooks. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, observamos una ligera tendencia a evaluar de modo algo más positivo al plan 

entre quienes cuentan con un mejor funcionamiento de Internet y aquellos que no han sufrido 

roturas de sus netbooks.  
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4.2.2 Conocimientos de Soporte Subjetivo 

Hay tres indicadores principales que utilizamos para analizar los conocimientos de soporte 

subjetivo en las escuelas signadas por el PCI. El primero de ellos refiere a las habilidades, 

competencias, destrezas, know how, etc. respecto de las tecnologías digitales. El segundo 

apunta no tanto a esos stocks de conocimientos subjetivos, sino a la adquisición de saberes 

individuales, esto es, al proceso de aprendizaje. Específicamente, indagamos respecto de en 

qué medida los entrevistados juzgan que el PCI mejora esos procesos de adquisición de 

saberes. En tercer lugar, estudiamos una habilidad, o mejor, una meta habilidad, usualmente 

nombrada como multitasking, o capacidad para atender y procesar múltiples y efímeros 

estímulos. Aquí se trata, más que de evaluar algún aspecto del PCI, de comprender el tipo de 

racionalidad que caracteriza a los actores que lo habitan. Más aún, interesa conocer si estamos 

frente a alumnos (y quizás docentes) que han sido moldeados por un tipo de racionalidad 

contradictoria con la del dispositivo escolar. Un cuarto indicador, complementario, atañe a las 

destrezas que los docentes entienden que son las más relevantes para ejercer su rol en las 

escuelas. 

 

4.2.2.1 Representaciones sobre las habilidades de los distintos actores respecto de 

las tecnologías digitales 

 

Uno de los aspectos que genera dudas respecto de las posibilidades de que las tecnologías 

digitales fructifiquen en aplicaciones pedagógicas en las aulas refiere a la eventual disparidad 

entre las habilidades de los estudiantes, elevadas y crecientes, frente a las posibles 

limitaciones de los adultos, particularmente de los docentes. En efecto, la existencia de una 

disparidad real, o incluso de una percibida, podría limitar seriamente las posibilidades de que 

se produzcan procesos de enseñanza-aprendizaje provechosos. O, por lo menos, si ese fuera el 

caso, sería importante diseñar tales procesos de forma tal que se adaptaran a esa disparidad. 

Esto es, construir dispositivos pedagógicos que partieran de las diferentes destrezas de los 

actores involucrados en los procesos mentados. 

Para medir las representaciones de los encuestados (alumnos y docentes) sobre las habilidades 

con las tecnologías digitales de cuatro actores sociales relevantes (alumnos, docentes, 

directivos y RTE) les pedimos que los calificaran con notas que iban de 1 a 10. En los siguientes 

cuadros (y en los del anexo) aparecen agrupadas en torno a cuatro categorías: ''Muy Mal'' (1,2 

y3), ''Mal'' (4 y 5), ''Bien'' (6 y 7) y ''Muy Bien'' (8,9 y 10). El gráfico siguiente presenta una 

perspectiva general de las representaciones de docentes y alumnos sobre los cuatro actores 

mencionados 

Gráfico 4.19 

Representaciones de docentes y alumnos respecto a las habilidades con tecnologías digitales 

de distintos actores. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Una primera lectura ofrece los siguientes elementos: 

i. Los alumnos efectivamente se perciben y son percibidos por los docentes como 

más hábiles que éstos últimos. Pese a que hay divergencias, simplificando puede 

decirse que la suma de las categorías positivas (''Muy bien'' + ''bien'') y negativas 

(''Mal'' y ''Muy mal'') da resultados aproximadamente similares tanto si quien 

juzga son los alumnos como si lo hacen los docentes.  Entre un 85% y un 90% de 

los entrevistados en ambas encuestas juzga positivamente las habilidades de los 

alumnos, mientras que sólo lo hace entre un 55% a 60% en el caso de las 

competencias de los docentes. Tenemos, entonces, una diferencia de habilidades 

percibidas que ronda el 30% en favor de los alumnos. 

ii. Los RTE son juzgados como competentes de modo razonablemente homogéneo 

entre docentes y alumnos. Sin embargo, el dato más relevante es que presentan 

un grado de desconocimiento considerable entre los miembros de la comunidad 

educativa4. Más de un 10% de los alumnos y un 20% de los docentes desconocen 

a este actor clave en la incorporación de las tecnologías digitales a la escuela. 

iii. Los directivos son evaluados como mayormente competentes con las tecnologías 

digitales tanto por docentes como por alumnos.  Entre los primeros, sin embargo, 

hay un grupo que se rehúsa a opinar, posiblemente por juzgar inconveniente 

criticar o sencillamente opinar sobre una autoridad directa. En cualquier caso, los 

directivos son claramente percibidos como más hábiles que el promedio de los 

docentes, aunque menos que los alumnos. 

 

                                                           
4
 Pese a que en el cuadro se utiliza la categoría ŘŜ άbƻ ǎŀōŜέΣ ŎŀōŜ ŘŜǎǘŀŎŀǊ ǉǳŜ Ŝƴ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜ ƭƻǎ w¢9 ƭŀ 
ƻǇŎƛƽƴ ŘŜ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ Ŝƴ ƭŀ ŜƴŎǳŜǎǘŀ ŜǊŀ άbƻ ǎŞ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴ wŜŦŜǊŜƴǘŜ ¢ŞŎƴƛŎƻ 9ǎŎƻƭŀǊέ 
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Estos aspectos generales se complementan con los resultados de una pregunta orientada a  

precisar a quién recurrían en caso de querer hacer algo con la computadora y carecer de 

las habilidades necesarias. Así, se apuntaba a captar no tanto las representaciones sobre 

las habilidades abstractas, sino a cuáles son los actores cuyos saberes prácticos están al 

alcance de los alumnos.  

 

Gráfico 4.20 

wŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ŘŜ ŀƭǳƳƴƻǎ ŀΥ άΛSi querés hacer algo con la compu en la escuela y no podés, ¿a 

quién le preguntás?έ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico de torta pone de manifiesto que, por un lado, los alumnos no sólo identifican a 

sus pares como calificados para dar consejo respecto de las tecnologías digitales, sino que 

también los perciben como accesibles en términos prácticos. Por otro lado, encontramos 

que con los docentes y RTE hay una divergencia entre sus habilidades imputadas (de 

acuerdo al cuadro anterior) y el pedido concreto de ayuda. Es decir, los docentes no son 

muy hábiles, pero se recurre mucho a ellos, posiblemente, porque son accesibles. Por el 

contrario, los RTE, conceptualizados como capaces, no son actores cercanos a la 

cotidianeidad de los alumnos. 

La misma pregunta, transmitida a docentes, también ofrece resultados sugerentes. 

Gráfico 4.21 

wŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ŘŜ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ŀΥ άΛSi querés hacer algo con la compu en la escuela y no podés, 

¿a quién le preguntás?έ 
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Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje de consultas a un docente es similar al que manifestaban los alumnos. Sin 

embargo, cuando interrogamos a los docentes que eligieron esta opción qué materia dictaban 

los docentes consultados, más de la mitad indicaron que se trataba de áreas afines a las 

tecnologías digitales. De este modo, los docentes no consultan tanto a sus pares (como lo 

hacen los alumnos), sino a sujetos especializados en el área en cuestión. 

Los datos sugerentes son dos. Por un lado, el crecimiento de las consultas al RTE ςsi se 

considera que hay muchos docentes que no lo conocen, el peso relativo es aún mayor-. Por 

otro lado, el hecho de que un 14% de los docentes consulta a alumnos. Esta modalidad de los 

docentes recurriendo a los alumnos en busca de saberes específicos es una novedad que pese 

a ser conocida, debe ser subrayada, toda vez que resulta extraña a la organización escolar del 

capitalismo industrial.  

Por supuesto, estos resultados agregados y sin cruces presentan algunas limitaciones. Sin ser 

exhaustivos, a continuación ofrecemos algún detalle mayor respecto de este tipo de 

conocimientos de soporte subjetivo para cada uno de los actores considerados. 

 

4.2.2.1.1Habilidades de los docentes 

Las habilidades de los docentes son aquellas que se han sindicado como límites a la 

incorporación de las tecnologías digitales en las aulas. Por ello, se les prestará una mayor 

atención. Respecto de tales habilidades, es conducente comparar las opiniones de los 

alumnos, los docentes sobre otros docentes y los docentes sobre sí mismos. Los resultados 

pueden apreciarse en el cuadro que sigue.  

Gráfico 4.22 

Representaciones respecto a las habilidades con tecnologías digitales. Alumnos y docentes 

sobre docentes y docente sobre sí mismo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos y los docentes tienen, sobre los docentes como colectivo general, opiniones 

razonablemente coincidentes, como se advierte en las dos primeras columnas del cuadro. Un 

15% califica ''muy bien'' a las habilidades docentes. También hay una coincidencia respecto de 

que alrededor de un 35% juzga ''mal'' a esas competencias. La divergencia se produce en las 

categorías ''bien'' y ''muy mal''. Encontramos, previsiblemente, que los alumnos son más 

críticos que los docentes respecto de las destrezas de éstos con las tecnologías digitales. 

Sin embargo, el dato más relevante del cuadro es la relación entre las representaciones 

respecto de las habilidades de los docentes en general y las del propio entrevistado: mientras 

para los primeros la suma de ''mal'' y ''muy mal'' ronda el 43%, para los segundos apenas llega 

al 13%. Inversamente, el ''muy bien'' pasa del 15% al 52%. 

Toda vez que la muestra de docentes es representativa, nos encontramos con una 

incoherencia clara: se trata de los mismos docentes que se juzgan a sí mismos de un modo 

muy superior a como son juzgados por otros docentes. Aquí se abren dos opciones: o bien los 

docentes son efectivamente hábiles y entre ellos se encuentra difundida una creencia 

despectiva actualmente infundada o, por el contrario, muchos docentes tienden a 

sobrevalorar sus propias habilidades respecto de las de sus colegas. Las representaciones de 

los alumnos apuntan más bien en esta última dirección. Asumiendo que este fuera el caso, se 

trataría de un punto que debe ser abordado: una buena porción de docentes podrían no 

realizar capacitaciones porque se perciben a sí mismos cómo hábiles, cuando para sus colegas 

y alumnos no lo son. 

Por supuesto, la evaluación de las habilidades de los docentes no es del todo homogénea si se 

consideran variables sociodemográficas. 

Respecto del sexo, tanto entre alumnos (en mayor medida) como entre docentes, los varones 

juzgan peor las habilidades de los docentes. Es probable que esto se deba a que los varones se 

perciben como más hábiles que las mujeres y que por eso tiendan a evaluar de un modo más 

crítico a los docentes que éstas últimas. 


