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Introducción 

El vertiginoso desarrollo que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
han tenido en las últimas décadas ha transformado substancialmente la sociedad en su 
conjunto. Como consecuencia de este desarrollo, autores como Dolence y Norris (1995) 
hablan de la transición de la era de la industria a la era de la información. Así mismo, or-
ganismos como el Banco Mundial (2002) y la OCDE (1996) plantean una nueva econom-
ía basada en el conocimiento que demandan de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) un cambio de paradigmas en los procesos de enseñanza- aprendizaje, cambio que es 
fomentado por organismos nacionales como la SEP (2001) y la ANUIES (2000). 
Para las IES, la presión del contexto externo para incorporar las TIC en sus procesos edu-
cativos y administrativos las ha orientado a invertir grandes recursos en infraestructura 
que no siempre es utilizada de la mejor manera (McAnally-Salas, 2007). Por otra parte 
los profesores se han encontrado con tecnologías que pueden utilizar en su práctica do-
cente, pero sin un conocimiento pleno de cómo utilizarla efectivamente desde un punto 
de vista pedagógico. 
En este contexto de crecimiento tecnológico, Internet es una tecnología disruptiva que 
rápidamente ha trastocado la vida cotidiana de las IES y es precisamente con esta ubicui-
dad de Internet, que se abre la posibilidad de enriquecer las prácticas docentes al punto 
que permita, o facilite, la transición para centrar el proceso educativo en el aprendizaje. 
Aunque las herramientas de la web, en un principio encuentra su natural aplicación en la 
educación a distancia, como una forma de suplir las limitaciones de interacción de los 
modelos a distancia tradicionales, su utilización no se restringe a esta modalidad educati-
va (McLoughlin, 2000). Podemos decir de manera general que en México, como en el 

ISSN: 2395-8901



 

 

mundo, la incorporación de Internet en las IES que no tienen una amplia tradición en 
educación a distancia, favoreció su incorporación y experimentación en la modalidad tra-
dicional como un apoyo complementario (Mahony & Wozniak, 2005) que evolucionó, 
desde la puesta en línea del temario del curso, alternar el estudio de contenidos en línea 
con sesiones cara a cara (Belanger & Jordan, 2000; Horton & Horton, 2003) hasta la 
puesta en línea de cursos completos para ser impartidos vía Internet.  
En la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los primeros trabajos relaciona-
dos directamente con la educación en línea inician en 1996 con una aceptación, formali-
zación y apoyo institucional a lo largo del tiempo un tanto irregular (McAnally-Salas, 
2007). Por lo anterior, el objetivo del trabajo se centra en conocer las características gene-
rales de los docentes involucrados en la educación en línea en la UABC durante el perio-
do entre 1996 y el año 2010 así como cuáles son algunas de sus creencias sobre la educa-
ción en línea y algunas de sus prácticas docentes en línea. 

Método 
Los sujetos de interés fueron los docentes de la UABC involucrados en la educación en 
línea. Mediante el correo electrónico institucional obtenido de la base de datos de los em-
pleados de la UABC se enviaron 4523 invitaciones a responder una encuesta que desde 
sus primeras preguntas discriminó al personal con puesto administrativo y aquellos do-
centes que manifestaron no estar involucrados en la educación en línea. 
Para el diseño y generación de las encuestas en línea se utilizó el programa LimeSurvey 
que permite exportar los resultados en formatos que facilitan su manipulación posterior 
en hoja de cálculo.  
La encuesta fue diseñada alrededor de preguntas sobre sus características personales y 
experiencia en la educación en línea además de incorporar reactivos acerca de sus creen-
cias y prácticas educativas sobre la educación en línea. En los reactivos sobre sus creen-
cias se abordaron elementos relacionados con sus creencias sobre la comunicación/ inter-
acción; sobre la evaluación; sobre el proceso de aprendizaje; y sobre el ambiente de 
aprendizaje. Los reactivos sobre prácticas profesionales versaron sobre uso de herramien-
tas y estrategias utilizadas en sus cursos en línea con categorías similares a las de creen-
cias. 
Los datos obtenidos fueron codificados y manipulados para obtener las tablas con las fre-
cuencias de respuestas para ser visualizados y analizados mediante gráficas de Iris en 
Circos1. 

                                                 
1 http://circos.ca/ 



 

 

 

Resultados 
De las 4523 invitaciones a participar en la encuesta se obtuvieron 324 encuestas válidas 
que cumplieron con los criterios de inclusión. La encuesta estuvo en línea por ocho se-
manas y aproximadamente cada 15 días se les envió un recordatorio a participar a quienes 
no habían respondido Tabla 1. 

Tabla 1. Docentes por campus y número y porcentaje de ellos que respondieron a la en-
cuesta. 

Campus Total de docentes 
por campus2 

Docentes involucra-
dos en la educación en 
línea que respondie-
ron la encuesta 

Porcentaje de 
que respondieron 
la encuesta 

Ensenada 1238 124 10 
Mexicali 2136 109 5 
Tijuana 2050 85 4 
Tecate y San Quintín 28 6 21 
 

Características de los docentes involucrados en la educación en línea por campus 
A excepción de Tecate y San Quintín que cuenta con un número pequeño de docentes in-
volucrados en la educación en línea, los valores entre Ensenada, Mexicali y Tijuana son 
similares, sin embargo es Ensenada el campus que prácticamente duplica el porcentaje de 
docentes involucrados en la educación en línea Tabla 1. 
La Figura 1 concentra la información general de los docentes organizada en la gráfica de 
Iris proporcionalmente por los campus de Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate-San 
Quintín. Como podría esperarse la mayoría de los docentes es de tiempo completo, si-
guiendo los de medio tiempo y mínimamente los de asignatura.  
Como se observa en la Figura 1 que son los académicos de Ensenada son los que en el 
periodo 1996-1998 se involucran en la educación en línea incrementándose las propor-
ciones de los demás campus hacia el periodo 2008-2010. Es de notar que fue en el perio-
do 2003-2007 cuando más académicos se incorporaron a la educación en línea. 
En la UABC se han utilizado cinco plataformas tecnológicas diseñadas específicamente 
                                                 
2 UABC. Encuesta Anual De Ambiente Organizacional 2011. Encuesta anual. Cuadernos De Planeación y 
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para impartir cursos en línea y en algún momento están o estuvieron instaladas en servi-
dores de la universidad simultáneamente. Como es de esperarse algunos de los profesores 
han utilizan o han utilizado mas de una plataforma a la vez y las plataformas con mayores 
menciones son las que se han posicionado en los últimos seis años, a partir de 2003. En 
cuanto a su uso la proporción mayor corresponde a Blackboard debido a que a partir de 
que la universidad contrato el servicio fomentó su utilización sobre cualquier otra y aun-
que la distribución de uso de Blackboard es similar, en el uso de las demás plataformas 
destaca de Ensenada el uso de UABC-Virtual y Moodle. En la actualidad las dos únicas 
plataformas que se utilizan en la UABC es Blackboard y Moodle. Ahora, en cuanto al 
dominio en el uso de dichas plataformas, la mayoría de los docentes manifiestan un do-
minio básico de las mismas siguiendo en orden descenderte un dominio bueno, avanzado 
y nulo. 
Considerando la cantidad de cursos impartidos la mayor proporción se encuentra en un 
intervalo de tres a cinco cursos, siguiendo en orden descendente quienes han impartido de 
uno a dos, de seis a ocho, de nueve a 11 y finalmente con la menor proporción lo que han 
impartido 12 o más cursos. Por su parte si consideramos el porcentaje del curso imparti-
dos en línea, la mayoría manifiesta impartir entre el uno y 29% del curso en línea y dis-
minuye del 20-79% y más del 80% en línea, siendo las proporciones entre campus simi-
lar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 1. Gráfica de Iris que sintetiza las características de los docentes de la UABC in-
volucrados en la educación en línea.  

 

 
Es de resaltar que la mayor parte de los docentes manifiestan tener habilidades nulas para 
impartir cursos en línea, siguiendo quienes se consideran con habilidades buenas para 
hacerlo y quienes consideran tener habilidades incipientes con la menor proporción. 



 

 

La gran mayoría imparte cursos en línea en licenciatura comparado con quienes lo hacen 
en el posgrado, impartiendo cursos mayormente en el área de Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnología, siguiéndole en orden decreciente los cursos en Ciencias de Educación y 
Humanidades, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales y Exactas, y fi-
nalmente cursos en programas institucionales de formación de docentes o similares. 

Creencias y prácticas educativas sobre la comunicación/ interacción por campus 
En la Figura 2 se sintetizan las respuestas de los reactivos relacionados con las creencias 
y prácticas docentes relacionadas con la dimensión de la comunicación/ interacción. 
Ante la aseveración “Para mí, la educación en línea no favorece la interacción entre los 
participantes” las respuestas entre las opciones disponibles sobresale la tendencia del 
campus Ensenada en tener mayores proporciones en las opciones en desacuerdo y su pro-
porción más baja en “Totalmente de acuerdo”, mientras que en los campus de Mexicali y 
Tijuana las proporciones son similares entre las opciones de respuesta y en los campus 
Tecate y San Quintín la totalidad está “Totalmente de acuerdo” en que la educación en 
línea no favorece la interacción. En cuanto a considerar la comunicación asincrónica co-
mo parte medular de la educación en línea, las  proporciones son relativamente similares 
con excepción de los docentes del campus Tijuana que la proporción de los que están 
parcialmente en desacuerdo es mayor. Por su parte a la creencia de que la comunicación 
sincrónica es fundamental para lograr las metas de aprendizaje, resalta la marcada pro-
porción de los docentes del campus Ensenada que en mayoría están totalmente en des-
acuerdo, por lo demás, aunque las proporciones son mas semejantes, en el campus Mexi-
cali la mayor proporción está totalmente de acuerdo. 
Por otro lado, el uso de chat en los cursos, son notorios dos respuestas donde los docentes 
del campus Mexicali son los únicos que responden no saber utilizar el chat para cursos. 
En general las proporciones en el campus Ensenada disminuyen hacia la opción de 
“siempre” mientras que en Tijuana aumentan y Mexicali se mantiene en proporciones si-
milares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 2. Gráfica de Iris donde se sintetizan las respuestas a los reactivos relacionados 
con las creencias y prácticas docentes relacionadas con la dimensión de la comunicación/ 

interacción. 

 

 
En el uso de foros asincrónicos en sus cursos, las proporciones entre quienes no saben 
como es menor en el campus Ensenada y quienes nunca los utilizan las proporciones de 
Tijuana, Mexicali y Ensenada son similares. En cuanto a la utilización del correo electró-



 

 

nico como herramienta estándar de comunicación del curso sobresale que las frecuencias 
de no saber cómo utilizarlo es similar entre los tres campus mayores, Ensenada y Tijuana 
registran proporciones similares en la opción “nunca” y con Mexicali con una proporción 
notoriamente menor. En la opción de “con frecuencia” y “siempre” las proporciones son 
similares y es donde se registran las respuestas de los docentes de Tecate y San Quintín. 

Creencias y prácticas sobre evaluación por campus 
La Figura 3 sintetiza las respuestas a los reactivos relacionados con las creencias y prácti-
cas sobre la evaluación de cursos en línea. En esta dimensión, la encuesta únicamente 
presentó un reactivo que toca sus creencias sobre la evaluación y siete reactivos sobre sus 
prácticas docentes. 
Las respuestas sobre la evaluación continua como un factor fundamental en la educación 
en línea se distingue por la alta proporción de docentes del campus Ensenada que están 
totalmente y parcialmente en desacuerdo, respuestas compartidas en menor proporción 
por Tijuana y Tecate- San Quintín. Por otro lado se distingue una tendencia en el campus 
Mexicali a incrementar su proporción hacia la opción “totalmente de acuerdo”. 
En la sección de prácticas docentes relacionadas con la evaluación se consideraron el uso 
de Hot Potatoes3; el uso de Quizzes; el uso de autoevaluaciones; coevaluaciones; rúbri-
cas; y llevar a cabo exámenes en línea. 
De manera general resalta que la proporción mayor en el campus Mexicali es el descono-
cimiento en el uso de portafolios, quizzes, coevaluación y aplicar exámenes en línea, 
mientras que en las demás opciones las proporciones son relativamente similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 http://hotpot.uvic.ca/ 



 

 

Figura 3. Gráfica de Iris donde se sintetizan las respuestas a los reactivos relacionados 
con las creencias y prácticas docentes relacionadas con la dimensión de la evaluación. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Creencias y prácticas sobre los procesos de aprendizaje 
Debido a que los reactivos relacionados con las creencias y prácticas docentes relaciona-
das con los procesos de aprendizaje son numerosos, la presentación de resultado se hace 
mediante dos gráficas de Iris, una para las creencias y la segunda para las prácticas do-
centes. En la primera, Figura 4, están las proporciones a la respuestas de los reactivos re-
lacionados con las creencias de que cualquier curso puede ser impartido en línea o moda-
lidad híbrida; si los cursos en línea sirven ‘’únicamente como complemento a los cursos 
cara a cara; si el curso en línea puede ser mejor que uno cara a cara; si no es importante la 
calendarización de las discusiones académicas; si la educación en línea siempre requiere 
un sustento sólido pedagógico/ didáctico basado en la indagación del estudiante; si la re-
flexión sobre contenidos y aprendizajes es parte integral de las actividades de un curso en 
línea; si el trabajo colaborativo es un elemento fundamental en sus cursos; si se busca que 
los contenidos y actividades estén contextualizados en el ámbito de aplicación del estu-
diante; y finalmente si busca que las tareas y actividades los estudiantes manipulen la in-
formación tratada en el curso. 
Las proporciones que sobresalen a simple vista es la respuesta de los docentes de Mexica-
li que están totalmente en desacuerdo que se requiere un sustento sólido pedagógico/ 
didáctico basado en la indagación del estudiante. Los docentes de Ensenada tienen pro-
porciones altas en total y parcialmente en desacuerdo en que el trabajo colaborativo es un 
elemento fundamental en sus cursos además de altas proporciones están en total des-
acuerdo en que las actividades del curso estén contextualizadas en el ámbito de aplica-
ción del estudiante, igualmente en Ensenada las proporciones mas grandes están total-
mente y parcialmente en desacuerdo en buscar busca que las tareas y actividades los es-
tudiantes manipulen la información tratada en el curso. 
La síntesis de la información se muestra en la gráfica de Iris de la Figura 5 donde se re-
gistran las frecuencias de las respuestas sobre las herramientas y estrategias utilizadas en 
sus cursos relacionadas con el proceso de aprendizaje como son el uso de glosarios; audio 
y video; solicitar diarios/ bitácoras; uso de blogs; posibilidad de añadir archivos o sitios 
de interés; tareas en línea; solicitar trabajos en equipo; uso de wikis; uso de web-quests; 
comentar las aportaciones de sus compañeros; y resolver problemas complejos poco es-
tructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 4. Gráfica de Iris donde se sintetizan las respuestas a los reactivos relacionados 
con las creencias y los procesos de aprendizaje. 

 

 
De manera general destacan las mayores frecuencias en los reactivos donde manifiestan 
no saber utilizar la herramienta/ estrategia, principalmente las relacionadas con el uso de 
audio, video, diarios/ bitácoras, blogs y problemas complejos poco estructurados, en su 
mayoría por docentes del campus Mexicali. 



 

 

Figura 5. Gráfica de Iris donde se sintetizan las respuestas a los reactivos relacionados 
con las prácticas docentes y los procesos de aprendizaje. 

 

 

Creencias y prácticas sobre el ambiente de aprendizaje 

En la Figura 6 se aprecia la gráfica de Iris relacionada con las creencias y prácticas rela-
cionadas con el ambiente de aprendizaje. Los reactivos correspondientes a las creencias 



 

 

sobre el ambiente de aprendizaje se relacionan con la importancia de crear un ambiente 
de confianza; que los grupos no deben de tener más de 20 o 25 estudiantes; la importan-
cia de contar con espacios virtuales para actividades diversas como cafetería, foros de 
apoyo, etc. Los reactivos sobre sus prácticas se relacionan con el uso de espacios para la 
interacción social; solicitar su presentación personal, subir foto personal, y uso de espacio 
para avisos de ocasión y noticias.  
Los puntos que resaltan son las altas frecuencias de los docentes de Ensenada y Tijuana 
que están totalmente y parcialmente en desacuerdo, respectivamente, en la necesidad de 
crear un ambiente de confianza. En la importancia de crear espacios virtuales para diver-
sas actividades, son los del campus Ensenada que mayoritariamente no están de acuerdo. 
En sus prácticas podemos resaltar el desconocimiento en el uso de foros sociales por par-
te de Mexicali, frecuencias relativamente altas en el desconocimiento de Ensenada en el 
uso de presentaciones personales y solicitar fotos personales de sus estudiantes. 
 
Comentarios preliminares 
A pesar de ser un análisis muy preliminar, es posible reconocer la relevancia de los resul-
tados para fortalecer los programas de formación institucional. Se pueden identificar las 
características generales de los docentes involucrados en la educación en línea y será po-
sible identificar las creencias que en principio pudieran no corresponder a un docente con 
mayor conocimiento o experiencia en la modalidad. Igualmente será posible identificar 
cuáles herramientas y estrategias son recomendable fortalecer en los cursos de formación 
docente de la universidad. 
Igualmente, desde una posición crítica, es posible repensar las estrategias de formación 
de docentes hacia la educación en línea considerando las respuestas encontradas en las 
diversas dimensiones analizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 6. Gráfica de Iris donde se sintetizan las respuestas a los reactivos relacionados 
con las prácticas docentes y los ambientes de aprendizaje. 
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