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Resumen 

La incorporación de las tecnologías digitales a los diferentes ámbitos 

productivos y culturales está generando profundos cambios. Los cuales se 

perciben claramente en la lógica de funcionamiento de los centros escolares. 

Es evidente que la implantación y acceso a las plataformas, públicas y 

privadas, de gestión en los centros está cambiando el rol de los agentes 

educativos. 

Entre los principales cambios destacaríamos la proliferación y 

fragmentación de tareas, la aparición de nuevas esferas de responsabilidad, el 

acceso y gestión a contenidos ajenos a las programaciones escolares, y el 

progresivo desplazamiento del foco de atención desde los temas educativos 

(relacionados con la atención al alumnado), hacia los organizativos y de 

gestión. 

Estas nuevas herramientas, al posibilitar una mayor flexibilidad de 

espacios de actuación, provocan que el trabajo docente exceda las fronteras 

espaciales y temporales de la jornada escolar, lo que conlleva intensificar el 

tiempo de trabajo.  

Mediante este estudio nos proponemos analizar los nuevos problemas 

que le plantea a profesorado y alumnado, el acceso a lo contenidos a través de 

las referidas plataformas electrónicas. Problemas relativos tanto al tipo de 

contenido, su adecuación a los cuestionarios de la administración educativa, su 

gestión en las aulas, así como las pautas a incorporar para su evaluación.  
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1. Introducción 

En las últimas décadas la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (en adelante TIC) a los distintos ámbitos de 

la sociedad ha generado una revolución que ha transformado de manera 

compleja nuestra forma de vida y de organización (Castells, 1997).  

Estos cambios se han dejado sentir también intensamente en el 

panorama educativo, en el cual las TIC han comportado un auténtico cambio 

de paradigma, así como la emergencia de nuevos escenarios que plantean 

retos y desafíos al mundo de la educación (Bauman, 2007).  

Entre las principales transformaciones acontecidas destaca la utilización 

de las plataformas electrónicas como elemento cotidiano en la práctica 

educativa. Y, asociada a estas, la aparición de los materiales didácticos 

digitales (en adelante MDD)  y las implicaciones derivadas de su uso en las 

aulas. Aspectos sobre los cuales reflexionaremos en la presente comunicación.  

2. Objetivos 

Tal y como hemos comentado, la incorporación de las TIC a la escuela, y 

concretamente el uso de las plataformas electrónicas y de los MDD disponibles 

en las mismas, han creado un nuevo modo de hacer educación que ha ido 

transformando de manera progresiva las organizaciones educativas y sus 

agentes. 

Por ello, el objetivo que guiará esta comunicación será analizar 

brevemente algunas de las problemáticas que el uso de estas plataformas y 

materiales plantea a profesorado y alumnado. Para lo cual focalizaremos 

nuestra atención en distintos aspectos como son el acceso a los MDD, el tipo 

de contenido disponible, su implementación en el aula, y la importancia de la 

evaluación. 
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En definitiva, y tal y como apunta San Martín (2009: 17), nos interesa 

analizar “cómo determinadas dimensiones constitutivas de esa organización 

están cambiando para dar cabida a los nuevos y poderosos inquilinos”.  Y 

sobre todo reflexionar sobre cómo dichos inquilinos provocan cambios no solo 

en las pautas de actuación de los agentes, sino también a un nivel más 

profundo, en la articulación de sus formas de pensamiento y en la 

configuración de la cultura de la escuela.  

3. Método 

La presente comunicación se rige por la voluntad de reflexionar 

críticamente sobre la problemática que plantea el acceso y uso de los MDD en 

las aulas. Aspecto que abordaremos mediante la realización de un proceso de 

análisis y revisión bibliográfica sobre nuestro objeto de estudio.  

4. Resultados 

Plataformas electrónicas: transformación y nuevos roles 

La utilización de las plataformas electrónicas como elemento de 

organización de la práctica educativa ha generado múltiples transformaciones 

en la escuela y en las aulas.  

Las plataformas no solo han transformado el contexto en el cual se 

desarrolla la práctica docente, que ahora se presenta como mucho más 

pragmático y fluido. Sino que también han logrado ampliar sus horizontes, tanto 

a nivel temporal como espacial, derribando las unidades de organización 

tradicionales de la escuela (aula y jornada escolar), que ahora se extienden 

inexorablemente como consecuencia de las posibilidades y de la flexibilidad 

que ofrecen las TIC (Castillo y Moré, 2016).  

Todo esto está provocando importantes consecuencias para la escuela y 

sus docentes, como son la proliferación y fragmentación de tareas, la aparición 

de nuevas esferas de responsabilidad, el acceso y gestión a contenidos ajenos 

a las programaciones escolares, etc. Aspectos que atañen al ámbito de la 

gestión, que es precisamente uno de los que más está experimentando los 
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efectos de la transformación.  

No obstante, centrándonos en las prácticas de aula, las plataformas 

ofrecen grandes potencialidades como, entre otras, repositorios con gran 

variedad de MDD. Pero, como contrapartida, encontramos la necesaria 

inversión de tiempo por parte del docente. Quien necesita realizar un 

exhaustivo proceso de búsqueda, análisis y selección de los MDD disponibles, 

los cuales en muchas ocasiones no responden a una catalogación adecuada, o 

no son de fácil acceso. Razón por la cual incrementan todavía más las tareas a 

las que el profesorado debe atender, y convierten el tiempo en un elemento 

fundamental y en fuente de conflicto (Innerarity, 2008).  

Además, debemos añadir las consecuencias en el alumnado, que ahora 

no solo debe utilizar las plataformas y los recursos digitales “como medio de 

comunicación al servicio de la formación, es decir, como entornos a través de 

los cuales tendrán lugar procesos de enseñanza/aprendizaje” (Adell, 1997:13), 

sino que sobre todo debe aprender a utilizar adecuadamente estos elementos, 

desarrollando las destrezas necesarias para ello.  

La gestión de los MDD en el aula: hacia la redefinición de las prácticas 

Además de las citadas consecuencias sobre la organización de las 

tareas y del tiempo de trabajo de docentes y discentes, se está produciendo 

una transformación de las prácticas de aula, que ahora son reconfiguradas en 

base a las TIC. Ya que, pese a que los elementos analógicos continúan todavía 

vigentes en la práctica educativa, “la digitalización y los nuevos soportes 

electrónicos están dando lugar a nuevas formas de almacenar y presentar la 

información” (Adell, 1997:17), como son los MDD. Los cuales cada vez van 

cobrando mayores adeptos tanto en nuestras escuelas como entre los 

responsables de las administraciones educativas. 

Es innegable que los MDD ofrecen múltiples posibilidades para 

enriquecer la práctica educativa. No obstante, debemos tener en cuenta que no 

son un simple elemento más de la vida en el aula, sino que están provocando 

implicaciones que van mucho más allá de un mero cambio de soporte.  
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Implicaciones entre las cuales encontramos la dualidad del foco de 

atención del profesorado y alumnado, que ahora se mueve entre la aplicación 

de los MDD (aspectos pedagógicos) y el trabajo necesario para poder 

aplicarlos (aspectos organizativos), pero también otros elementos de mayor 

importancia como son los intereses y el currículum oculto aparejados a este 

tipo de materiales.  

MDD y currículum oculto: lo que el material esconde 

El uso de los MDD no constituye un simple cambio metodológico, sino 

que supone la entrada de una nueva cultura, a través de la aparición de nuevas 

formas de “relaciones y determinaciones que median en las prácticas 

realizadas por estudiantes y profesores con las TIC, prácticas con los que estos 

se proyectan a los demás y en las que se reconocen a sí mismos” (San Martín, 

2009: 68).  

El uso de los MDD provoca la adaptación y reconversión de lo existente 

a nuevos formatos, tanto en referencia a los contenidos como a las pautas de 

pensamiento y actuación. Dado que, como comenta Sartori (1998:57), la 

tecnología en general, y el ordenador en particular “es una máquina mediante 

la cual pensamos, y que modifica nuestro modo de pensar”. Y, en 

consecuencia, el uso de los MDD en las aulas también se encuentra 

impregnado de estas connotaciones.  

Es decir, los MDD no son elementos neutros ni asépticos, sino que se 

insertan en un entramado de relaciones y sinergias con otros dispositivos con 

los que conforman una red de poder que logra extenderse hasta los lugares 

más recónditos de la escuela, transformando la cultura de la vida en las aulas. 

Mediante la transformación profunda del significado del trabajo docente y de su 

subjetividad como trabajador (Ball, 2008), al igual que del alumnado.  

Esto sucede porque los MDD muchas veces responden a intereses 

ajenos a la institución escolar. Dado que la autoría de los mismos no siempre 

es institucional o de docentes, sino que ha permitido la legitimación de la 

entrada de la iniciativa privada al ámbito de la educación. De ahí que resulte 
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absolutamente necesario y fundamental que los docentes realicen una 

adecuada evaluación sobre los MDD disponibles y sobre su viabilidad y 

adecuación de uso en las aulas.  

La evaluación de los MDD, clave para el aprendizaje 

Como hemos apuntado, los MDD, al igual que las plataformas (tanto 

públicas como privadas) en las que se alojan, no son espacios libres de 

intereses ni valores, sino que suponen el caldo de cultivo perfecto para la 

entrada de iniciativas y tendencias de distinta índole (especialmente 

relacionadas con el sector editorial).  

Por ello, resulta clave evaluar los MDD antes de su aplicación en el aula. 

Teniendo en cuenta criterios como el modelo pedagógico que sustenta la 

práctica educativa, los valores que rigen la institución escolar y el respeto a las 

prescripciones y cuestionarios planteados por parte de la Administración 

Educativa. Pero, además, también se debe evaluar la utilidad y significatividad 

de los MDD, priorizando los objetivos antes que el formato, para seleccionar 

propuestas “no tanto centradas en la estructuración de los contenidos que le 

vamos a presentar a los estudiantes, sino más bien en las diferentes 

actividades que los mismos deben realizar con los diferentes objetos de 

aprendizaje que les aportemos” (Cabero, 2012:11).  

Precisamente por la relevancia y complejidad del cumplimiento de estos 

aspectos, resulta fundamental realizar una correcta evaluación que permita que 

los MDD sean utilizados en favor de los objetivos de la institución escolar y no 

en su contra. Esto supone de nuevo un incremento del trabajo docente, y un 

reto formativo para los profesionales de la educación. Por ello, sería necesario 

que la Administración Educativa se hiciese eco también de estos retos y 

necesidades emprendiendo procesos institucionales de evaluación de MDD 

para facilitar la tarea docente y  avanzar hacia materiales significativos, 

legítimos y de calidad.  

 



ACTES II JORNADES 
Tecnologies de la desregulació dels continguts curriculars 

	

	 249	

5. Conclusiones 

En la presente comunicación hemos analizado algunas de las 

principales consecuencias que se derivan de la implantación de las plataformas 

electrónicas como elementos de organización de la práctica docente, y del uso 

de los MDD en el aula.  

Entre ellas, hemos destacado transformaciones en los roles tradicionales 

de alumnado y profesorado (y en sus tareas y responsabilidades), en el tiempo 

de trabajo, la reconfiguración de la práctica educativa en base a las TIC, el 

cambio en la cultura de la escuela y la entrada en escena de intereses ajenos a 

la institución escolar; así como la importancia de la evaluación de los MDD.  

Todo ello refleja  que las plataformas electrónicas y los MDD están 

provocando una transformación holística de la escuela y de sus agentes. Ya 

que, como comenta San Martín (2009:213-214), las TIC “modifican tanto la 

cultura organizativa de sus miembros como la estructura sobre la que reposan 

las organizaciones. La presencia de las TIC redefine inexorablemente las 

relaciones de poder, es decir, los criterios de autoridad y competencias para la 

realización de las diferentes tareas, la relación entre estas y la redistribución de 

las mismas entre los agentes escolares”. 

No obstante, debemos ser conscientes de que, obviamente, las 

plataformas y los MDD no actúan de manera aislada. Sino que, como todo 

dispositivo, se sirven y nutren de las sinergias que entablan con otros 

elementos que las intensifican y legitiman. Razón por la cual lo que consigue el 

cambio no es la tecnología en sí misma, sino sus determinaciones, vínculos y 

efectos, en una red general de disciplinas. Por lo que la articulación de 

dispositivos recae fundamentalmente en la circulación de ideas y en el 

establecimiento de redes, bajo las cuales subyace una circulación constante de 

poder. (Foucault, 1991).  

En definitiva, como comenta Fullan (2002), las escuelas no cambian 

solas, sino que las cambian las personas y los instrumentos que estas utilizan, 

entre la cuales se encuentran las TIC. Por ello, debemos ser conscientes de 
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que si queremos que este cambio no se vuelva contra nosotros es preferible 

reflexionar y prevenir sus efectos, a tener que lamentar sus consecuencias.  
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