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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo 
comprender la percepción de los factores 
asociados a la resistencia a la innovación 
tecnológica por parte de los docentes de 
Argentina, con el fin de fundamentar los 
lineamientos que deberían ser tenidos en 
cuenta a nivel nacional, al momento de 
establecer las políticas de integración di-
gital en el país. La metodología utilizada 
es cualitativa y comprende entrevistas 
a informantes clave, seleccionados con 
máxima heterogeneidad y saturación de 
las categorías; el análisis es inductivo a 
través de Atlas ti. La muestra alcanzó su 
saturación con 12 entrevistados que com-
prendieron los cuatro niveles educativos: 

Abstract

This study aims to understand teacher’s 
perceptions of ICT reluctance factors 
in Argentina, to be taken into conside-
ration by policy makers as guidelines 
for ICT educational policy design. A 
qualitative methodology is involved. 
In-depth interviews to maximum hete-
rogeneity key informants are conduc-
ted until category saturation is reached. 
The analysis is inductive using Atlas ti 
software. Key information was inter-
viewed involving every education le-
vel –Initial, elementary, secondary and 
tertiary teachers.  Category saturation 
was reached at 12th participant. A ca-
tegorized list of Argentinian teachers’ 
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Inicial o pre escolar, primario, secunda-
rio y terciario.  Los hallazgos permiten 
identificar los principales factores aso-
ciados a la resistencia a la incorporación 
de tecnologías en las prácticas docentes 
y concluir que hay coincidencia con es-
tudios de otros países, en la existencia de 
barreras relacionadas con aspectos indi-
viduales y organizacionales entre las que 
destacan los temores, los problemas de 
conectividad y equipamiento y la caren-
cia de incentivos.

Palabras clave: Resistencia docente, 
TIC y educación, política de integración 
digital, innovación tecnológica.

reluctance to ICT innovation factors is 
obtained. Results are consistent with 
related papers in the finding of indivi-
dual and organizational barriers, rela-
ted to connectivity, digital equipment 
and lack of incentives.

Keywords: Teacher’s reluctance to ICT, 
technology innovation, ICT policy gui-
delines.

INTRODUCCIÓN

La sociedad actual se encuentra viviendo 
una transformación notable, producto 
principalmente, del desarrollo tecnoló-
gico y de su impacto en prácticamente 
todos los ámbitos. La sociedad de la in-
formación y la conectividad en el mundo 
actual continúa avanzando, siendo los 
países emergentes los que más contribu-
yeron a este crecimiento (Fundación Te-
lefónica, 2014). 

En lo que respecta a tecnologías de ac-
ceso o conectividad, el panorama mues-
tra un aceleramiento de las tecnologías 
móviles sobre las fijas, superando en la 
región las primeras a las segundas, a par-

tir del 2011. La brecha existe aquí tam-
bién, toda vez que, según los reportes de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), las ve-
locidades de descarga de los países desa-
rrollados cuadruplican a las velocidades 
de América Latina (Castillo & Bercovic, 
2013).

Estas brechas entre regiones no son sólo 
tecnológicas, sino que van más allá del 
mero acceso, produciéndose tanto en 
los contenidos, el uso que se hace de las 
tecnologías disponibles y las distintas 
capacidades de aprovecharlas adecuada-
mente, asimetrías que algunos autores 
identifican como “segunda brecha” digi-
tal (Sunkel, Trucco, & Espejo, 2017). 
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Las brechas que presenta la región lati-
noamericana hoy en día son significati-
vas y ponen de manifiesto la magnitud 
de los esfuerzos a realizar toda vez que 
éstas también se producen entre quienes 
simplemente las utilizan y los que mani-
pulan y transforman significativamente 
la información, entre hombres y mujeres, 
entre espacios con y sin conectividad, 
mostrando el enorme desafío que supone 
una integración en el espacio educativo 
que promueva el ejercicio de pleno dere-
cho a la educación. La inclusión digital 
implica justicia social a tal punto que, 
luego de la aparición de las TIC, las po-
líticas de integración digital tienden a ser 
pensadas por los estados como una for-
ma de lograr inclusión y justicia (Lugo, 
López, & Toranzos, 2014).

La preparación de los estudiantes para 
el siglo XXI requiere uso y apropiación 
de las tecnologías de información y co-
municación (TIC) en el corazón de los 
procesos formativos escolares, articulada 
con el currículum y por tanto requiere de 
la adecuada preparación de los docentes 
en la conformación de nuevos ambientes 
para aprender y enseñar, lo que implica 
que éstos sean capaces de manejar las 
TIC de manera crítica y fluida, compren-
diendo el aporte de los recursos digitales 
al aprendizaje de contenidos relevantes. 
La incorporación social de dichas tecno-
logías a través de políticas de integración 
digital con el objeto de lograr inclusión, 
constituye hoy uno de los ejes que orga-
niza el debate regional. En este sentido, 
respecto de dichas políticas la mirada se 
encuentra atravesada por las nuevas for-

mas de producción del conocimiento, el 
surgimiento de nuevas subjetividades, la 
integración de múltiples actores y el for-
talecimiento de las redes como espacio 
de desarrollo, interpelando “severamente 
a los sistemas educativos, al espacio ins-
titucional escolar, a los docentes y direc-
tivos como protagonistas de las prácticas 
pedagógicas” (Lugo, López, & Toranzos, 
2014, pág. 10). 

Resulta, pues, pertinente formular el si-
guiente problema de estudio: ¿Cuál es 
la percepción de los docentes sobre los 
factores que originan su resistencia a la 
innovación tecnológica y que dificultan 
la incorporación de las TIC al proceso 
de enseñanza aprendizaje en Argentina?

Objetivo:

Comprender la percepción de los docen-
tes de Argentina sobre los factores de su 
resistencia a la innovación tecnológica 
con la finalidad de fundamentar los li-
neamientos de política de integración 
digital.

DESARROLLO

Materiales y métodos

El estudio llevado a cabo es cualitativo.
Consiste en la utilización de entrevistas 
en profundidad con el fin de acceder en 
forma privilegiada a los discursos (Sali-
nas, 2013). A partir del análisis del dis-
curso se identifica la percepción de los 
docentes sobre los factores involucrados. 
 



32 Estudio cualitativo de factores de resistencia docente al cambio tecnológico en Argentina

Participantes: Los participantes fueron 
docentes de educación de los cuatro nive-
les educativos de la Ciudad de Mendoza 
(pre escolar, primario, secundario y ter-
ciario), seleccionados bajo el criterio de 
máxima heterogeneidad (Quinn, 2015). 
El número de participantes se estableció 
inicialmente entre 20 y 30 (Hernández, 
Fernández-Collado, & Baptista, 2014) y 
luego del duodécimo entrevistado se lo-
gró la saturación de las categorías de aná-
lisis (Creswell, 2009). 

Técnica de recolección de datos:  A los 
participantes se les realizó una entrevista 
en profundidad con preguntas abiertas 
con el objeto de indagar sobre los ele-
mentos de resistencia al cambio tecnoló-
gico presentes en sus discursos. Se uti-
lizó como ejes temáticos los siguientes: 
Gestión Educativa, Factores Personales, 
Infraestructura y Contexto Político.  

La finalidad fue reunir la evidencia, 
identificar los patrones de códigos en 
las respuestas y permitir la creación de 
las categorías temáticas para finalmente 
realizar la identificación de las variables 
involucradas. Se utilizaron como induc-
tores entre otras las siguientes preguntas: 
¿En su experiencia, ¿cómo se están incor-
porando las TIC en educación?, ¿Qué 
factores dificultan y cuáles promueven el 
uso de TIC en clase?, ¿Cómo es o cómo 
debiera ser la preparación de los docentes 
para incorporar TIC en el aula? ¿Cuáles 
deberían ser las políticas educativas que 
debieran implementarse para incentivar 
el uso de TIC?

Validez y Credibilidad: Para fortalecer el 
rigor de los hallazgos se utilizó el método 
de comparación de categorías derivadas 
del análisis de diferentes fragmentos de 
las entrevistas (Strauss y Corbin, 1998). 

Análisis de la información

El análisis de contenido se realizó a tra-
vés de un método inductivo, en el cual 
se llevó a cabo primero una codificación 
abierta y después una selectiva (Thomas, 
2003). En un primer paso se transcri-
bieron las respuestas de los participantes 
para ser procesadas mediante el paquete 
de software Atlas ti 7. Como segundo 
paso, se identificaron fragmentos de las 
entrevistas y se codificaron según indi-
ca la técnica de códigos abiertos, es decir 
de forma intuitiva sin utilizar asunciones 
teóricas, priorizando las expresiones di-
rectamente proporcionadas por los par-
ticipantes. Posteriormente se realizó la 
codificación axial, cuya validez se obtu-
vo al comparar los códigos generados en 
diferentes momentos en el tiempo, con 
la finalidad de identificar las categorías 
principales, las subcategorías y las rela-
ciones entre ellas.

Las políticas TIC como responsabili-
dad indelegable del Estado

En la última década, se ha producido 
una acelerada irrupción de las TIC en el 
espacio social y en particular en el espa-
cio educativo con muchas iniciativas que 
intentan dar respuesta al requerimiento 
de generar condiciones que garanticen 
más y mejor educación para toda la po-
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blación (Pulfer, 2014). Sin embargo a pe-
sar de las inversiones realizadas por los 
gobiernos de la región en las últimas dos 
décadas, tanto en equipamiento como en 
desarrollo  profesional, las mismas están 
aún subutilizadas (Brun, 2011). 

Las políticas de integración digital cons-
tituyen una oportunidad indelegable para 
el desarrollo de las acciones democráticas 
del Estado Bedoya et al, (2016) (Brito, 
Rolandi, Fernández, & Lugo, 2014. Los 
encargados de desarrollar políticas de inte-
gración digital son conscientes de la nece-
sidad de alinear, los desarrollos de las TIC 
en la sociedad y su integración escolar a 
través de las prácticas pedagógicas, dado 
que éstas transforman la relación con la 
información y el conocimiento Kozma & 
Shafika, (2011). 

No obstane, quienes sienten la presión 
social del cambio son los docentes. En 
efecto, como señala (Benítez, 2013), las 
exigencias sociales de incorporar las tec-
nologías en la práctica educativa recaen en 
los hombros del profesorado, aunado esto 
a la presión creciente que la sociedad suma 
a las instituciones educativas y a aquellas 
que forman docentes. El rol del docente se 
ve transformado. Seguirá siendo clave en 
el proceso de enseñanza, pero dejando de 
ser el origen de contenidos o información 
ampliamente disponibles en formatos di-
gitales. El acceso a la información dejará 
de ser unidireccional y se realizará desde 
diversas fuentes y formatos, siendo res-
ponsabilidad del docente guiar a los estu-
diantes a seleccionar, clasificar y analizar 
la información para convertirla en cono-

cimiento genuino y crítico (Medraza & 
Bilbao, 2009).

Esta visión de futuro se encuentra aún 
lejana en América Latina.  La inclusión 
de TIC como contenido de la formación 
docente, en particular en la formación 
inicial es aún incipiente y se limita a ofer-
tas de cursos dirigidos en forma conjun-
ta a estudiantes y docentes en actividad, 
en una suerte de oferta intermedia entre 
el complemento de la formación inicial y 
los cursos de formación continua, privile-
giándose aún el objetivo de democratizar 
el acceso sobre el de alcanzar una verda-
dera transformación pedagógica (Brito, 
Rolandi, Fernández, & Lugo, 2014). 

Para lograr la transformación, es necesa-
rio que las políticas de aprovechamiento 
de las tecnologías digitales en el contexto 
educativo sean concebidas como Políti-
cas de Estado, tal como se establece en 
el Plan de Acción sobre la sociedad de 
la información y del conocimiento de 
América Latina y el Caribe (eLAC2015). 

Formular una Política de Estado para la 
integración digital requiere tener en con-
sideración un conjunto amplio y multi-
facético de variables, incluyendo la dis-
ponibilidad tecnológica de conectividad, 
contenidos y aplicaciones y necesaria-
mente las capacidades docentes, defini-
das como una combinación de compe-
tencias, motivación y características del 
medio ambiente educativo (Kozma & 
Shafika, 2011). Los debates en torno a la 
temática y sus políticas revelan la com-
plejidad del tema y la multiplicidad de 
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facetas involucradas (Lugo, López, & 
Toranzos, 2014), siendo común denomi-
nador la necesidad de transformación de 
la didáctica y las prácticas docentes. Los 
cambios que se provocan en los procesos 
de incorporación de TIC no pueden ser 
solo técnicos. Los cambios en el proceso 
de enseñanza aprendizaje requieren un 
giro en las concepciones, actitudes y ru-
tinas del profesorado y en la cultura de 
la organización.  (Gewerc & Montero, 
2013). 

El proceso de incorporación de TIC a la 
educación debe ser “el resultado de un 
proceso complejo e interactivo en el que 
intervienen tecnologías, recurso huma-
no, formaciones profesionales, capacida-
des organizativas, diseños, y otros facto-
res intangibles” (Núñez de Sarmiento & 
Gómez, 2005, p.24)

La resistencia docente a la innovación 
tecnológica 

Toda innovación es en sí un proceso de 
cambio, entendido como “cualquier si-
tuación en donde se dejan determinadas 
estructuras, procedimientos y compor-
tamientos, para adquirir otras que per-
mitan la adaptación al contexto el cual 
se encuentra el sistema u organización”. 
(Núñez de Sarmiento & Gómez, 2005). 
Todo cambio enfrentará obstáculos para 
su aceptación. Los mismos autores defi-
nen la resistencia al cambio como “el le-
vantamiento de barreras por temor a lo 
desconocido, por desconfianza hacia los 
indicadores de cambio o por sentimientos 
de seguridad amenazada” (p. 27). 

Las fuentes de resistencia al cambio son 
de carácter individual y organizacional. 
Las fuentes individuales residen en per-
cepciones, personalidades y necesidades, 
mencionando como razones conceptua-
les de resistencia al cambio a los hábitos, 
la seguridad, el miedo a lo desconocido y 
los factores de índole económica, además 
del procesamiento selectivo de la infor-
mación (Robbins, 2015). La resistencia 
al cambio resulta ser de mayor impacto 
social que tecnológico, toda vez que los 
paradigmas de trabajo de las personas 
deben ser cambiados juntos con sus ru-
tinas de trabajo. Difícilmente se pueden 
realizar cambios al interior de una orga-
nización si éstos no están soportados por 
los valores, actitudes y conductas de las 
personas involucradas, que resulten en 
un grado de compromiso personal, por 
lo que es relevante estudiar y analizar las 
respuestas de las personas involucradas, 
en la adopción de una determinada tec-
nología de información (Núñez de Sar-
miento & Gómez, 2005).

En efecto, la incorporación de TIC en 
la educación, como sistema complejo y 
multifacético de innovación, no puede 
llevarse a cabo sin la participación de los 
docentes. se sientan interpelados por la 
demanda de la sociedad de incorporar 
en los procesos de enseñanza aprendizaje 
las mismas tecnologías de uso cotidiano, 
reaccionan con resistencia a los cambios 
que se propone desde las políticas de in-
tegración digital, especialmente si fueron 
diseñadas por las autoridades sin tener en 
cuenta los factores de acuerdo-desacuer-
doa la innovación tecnológica por parte 
de los docentes.
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RESULTADOS

Acorde con la codificación axial, el ni-
vel de coincidencias permitió reconocer 
cuatro categorías principales: La primera 
categoría identificada fue la de Gestión 
Educativa, que nucleó los factores aso-
ciados a la didáctica, y los asociados a la 
Organización Escolar.  Entre los prime-
ros se describe la costumbre de los do-
centes de replicar las herramientas que 
utilizaron durante su período de forma-
ción o época estudiantil, y la percepción 
generalizada de que, si bien en las activi-
dades con TIC los estudiantes generan 
productos entregables, éstos suelen no ser 
evidencia de la construcción genuina de 
aprendizajes.

Entre los factores asociados a la Orga-
nización escolar, se describe la falta de 
espacios en el diseño de los formatos o 
formularios obligatorios de planificación 
para el registro de actividades con TIC, 
la frecuente prohibición de uso de celu-
lares en el aula contemplada en las nor-
mativas institucionales y la preferencia 
de las autoridades por la implementación 
de dispositivos didácticos tradicionales 
antes que actividades con TIC.

La segunda categoría identificada fue 
la de factores personales, que nucleó las 
áreas conceptuales asociadas a los temo-
res, a la falta de Incentivos y a la sensa-
ción de soledad. El temor más frecuente 
identificado, fue a que los estudiantes 
perciban el escaso dominio que el do-
cente tiene de las herramientas digitales 
mientras que, como factor asociado a 

los incentivos, se encontró la percepción 
generalizada de que la incorporación de 
TIC implica un incremento de la carga 
de trabajo para el mismo nivel de remu-
neración percibido. Finalmente, como 
factor asociado a la soledad, se identifi-
có la sensación de que el docente debe 
aprender a incorporar las TIC sin ayuda 
de nadie y a su propia cuenta y riesgo.

La tercera categoría identificada fue la 
de los factores asociados a problemas de 
infraestructura, que nucleó las áreas con-
ceptuales referidas a los problemas de co-
nectividad y de equipamiento. El proble-
ma de conectividad más frecuentemente 
mencionado fue la falta de red de Inter-
net en el edificio escolar, o la baja cali-
dad de ésta, mientras que el factor más 
frecuente asociado a equipamiento, hizo 
referencia a la falta de entrega de equipos 
a docentes y estudiantes, la existencia de 
laboratorios obsoletos.Los mismos obs-
táculos son usados como excusa por los 
docentes.

La cuarta y última categoría fue la de los 
factores asociados al contexto político, 
que nucleó las áreas conceptuales referi-
das a los Incentivos, la Carrera Docente, 
la Acción Sindical y la Evaluación y Esta-
bilidad de Políticas.  Respecto de la falta 
de incentivos, la mención más frecuente 
fue la percepción de falta de recompensa 
institucional para quienes realizaban los 
esfuerzos de innovación a través de TIC, 
mientras que, en referencia a la Carrera 
Docente, se describe la falta de recono-
cimiento oficial en el puntaje académico 
o carrera docente tanto para los diseños 
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didácticos con TIC, como para las ca-
pacitaciones realizadas por parte de los 
docentes. Respecto de la Acción sindi-
cal, se identifica como factor la falta de 
acciones concretas en la lucha sindical 
referidas a la falta de equipamiento o in-
fraestructura informática y respecto de la 
Evaluación y Estabilidad de políticas, las 
menciones permitieron identificar como 
factores la falta de control para el cum-

plimiento de las políticas vigentes que 
las convierten en políticas declarativas 
y el hecho de que, con cada cambio de 
gobierno, se produce un cambio en las 
políticas vigentes.

En la Figura 1 se grafica la estructura de 
categorización que dio por resultado el 
proceso de codificación axial.

Figura 1 Percepción docente sobre los factores de resistencia al cambio
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Los factores y sus frecuencias se muestran 
en la Tabla 1

Tabla 1: Factores y frecuencia de ocurrencia
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos coinciden con 
los mencionados por Núñez y Gómez 
(2005) que señalan la existencia de ba-
rreras para la incorporación de las TIC 
en el aula. Existe coincidencia con Ro-
bins (2015) en las categorías organizacio-
nales e individuales (percepciones, per-
sonalidades y necesidades). Los factores 
de resistencia con mayor coincidencia 
están relacionados con los personales (te-
mores), los de infraestructura (conectivi-
dad y equipamiento) y los políticos (in-
centivos). Los factores de organización 
y didáctica sólo alcanzaron nivel medio 
de coincidencia. Los factores de organi-
zación y didáctica sólo alcanzaron nivel 
medio de coincidencia.

A partir de los resultados obtenidos, se 
desprende la necesidad de indagaciones 
posteriores sobre las relaciones causales 
entre los factores encontrados, a través de 
un análisis, con el objeto de identificar 
aquellos que influyen de manera directa 
e indirecta sobre la resistencia a la inno-
vación tecnológica. Un análisis de este 
tipo permitiría delinear con mayor preci-
sión los lineamientos a tener en cuenta al 
momento de diseñar la política argentina 
para la integración de TIC en educación.
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