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Resumen

La investigación buscó caracterizar el cambio complejo que se da en la práctica docente al 
pasar de la modalidad presencial a la modalidad a distancia en los docentes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Se pretende aportar una base para comprender cambios 
y/o adaptaciones de la práctica docente de la modalidad presencial a la modalidad a 
distancia. Desde las voces de los docentes entrevistados se narra como ocurren los cambios 
entre estas modalidades y así indagar en la práctica docente a distancia.  El interés en esta 
investigación se centra en identificar, describir y narrar el cambio en la práctica docente desde 
la perspectiva de los actores y con bases en la perspectiva sociológica de los saberes digitales 
y en la implementación de nuevas modalidades educativas con el uso de las Tecnologías de 
la información y Comunicación (TIC) en entornos educativos, en específico en la educación 
superior (universitario). El cambio en la práctica docente considera los procesos de inducción 
y/o incorporación a la docencia a distancia, identificándose tres aspectos claves para 
caracterizar tales prácticas: las motivaciones e inhibidores para realizar su trabajo; la relación 
con la construcción del conocimiento; y la gestión institucional de la modalidad a distancia. 
La investigación se desarrolló en la Dirección de Tecnología Educativa (DiTE – antes Dirección 
General de Innovación Educativa - DGIE) con docentes de diversas Facultades de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
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Introducción

La práctica docente es la forma en que cada docente percibe y lleva a cabo su labor como agente 
educativo. Por definición la práctica docente invita a la reflexión del quehacer docente, que se 
manifiesta de forma única en cada individuo, pero se inscribe en contextos institucionales y 
organizacionales que regulan dichas prácticas.

Es importante mencionar que desde el siglo XXI las Instituciones de Educación Superior (IES) 
mexicanas enfrentan los retos que los avances en las modalidades educativas promueven, en 
aras de ampliar la cobertura y permanencia de estudiantes en el nivel profesionalizante. Así, 
las universidades son las responsables de ofertar educación disciplinar y profesional en distinto 
campos de formación a los estudiantes que acceden a ellos en concursos de ingreso. 

Un elemento fundamental en las IES son los recursos humanos, administrativos, académicos 
y técnicos, su formación y actualización constante debe ser acorde a la evolución de la 
educación contemporánea, la cual exige la incorporación de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC). 

En este contexto de cambios, los profesores universitarios continuamente se encuentran 
desarrollando y mejorando sus conocimientos en las dos áreas primordiales de su práctica 
docente: la disciplinar, es decir, su expertis en cuanto a los contenidos a impartir; y la pedagógica, 
que hace referencia a las formas en las cuales deberá transmitir el conocimiento, incluidas las 
que incorporan las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

El desarrollo de TIC y la apropiación de dichas herramientas para impartir clases en plataformas 
educativas, ha contribuido a dar respuesta a demandas de servicios educativos, la cual va de la 
mano de una sociedad crecientemente interconectada, por ende, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje no escapan de ello. 

La investigación desarrollada ofrece información sobre las prácticas docentes en la modalidad 
a distancia que podría aprovecharse para orientar de manera más específica la formación y 
actualización de los docentes en el uso de TIC a partir de sus experiencias prácticas.

Tradicionalmente el rol que jugaba el docente universitario se veía cubierto por la libertad de 
catedra y el apego a sus conocimientos disciplinares para impartir los cursos asignados. Sin 
embargo, la llegada de plataformas educativas en línea ha provocado que el rol que desarrollan 
los docentes cambie. 

En síntesis, el problema, al que esta investigación pretende aportar, es explorar el cambio 
en la práctica docente de los profesores reclutados y habituados a trabajar en la modalidad 
presencial para trabajar en la modalidad a distancia. El objetivo general es aportar evidencia 
empírica que permita documentar, describir y analizar cambios en la práctica docente de la 
modalidad presencial a la modalidad a distancia.
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Aunque esos profesores reciben capacitación, resulta insuficiente para lograr el perfil y 
desempeñarse a plenitud en su nuevo rol; y sin embargo se sabe que hay muchos casos de 
éxito entre estos profesores.

Los docentes reclutados en la modalidad presencial deben adquirir nuevas habilidades, por 
ejemplo, en el uso de las tecnologías de la información desde herramientas digitales hasta 
diseño instruccional, para dar clases en modalidad a distancia.  

La pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿cuál es el cambio en la práctica docente 
[¿en la filosofía de enseñanza / el habitus del profesor universitario] cuando transita de la 
educación presencial a la educación a distancia?, y las preguntas orientadoras son: ¿cómo 
cambian las motivaciones del docente?, ¿qué nuevas habilidades desarrollan los docentes? 
¿cómo se desarrollan los procesos de capacitación para docentes en plataformas educativas?

Como antecedente para llevar a cabo la investigación, es importante mencionar que la 
Educación a Distancia (EaD) es una modalidad que se ha implementado en México desde 
finales del siglo XX (Pastor, 2005). Y que el auge de las tecnologías de la información llegó a 
modificar la dinámica alumno-docente. 

Como señalan (Anderson, Dron, Mcgreal, Anderson, & Dron, 2014), las facilidades tecnológicas 
y las propuestas pedagógicas que han sustentado los modelos de EaD han atravesado por 
tres generaciones en las que se han diversificado los recursos tecnológicos y los enfoques 
psicopedagógicos. Ninguna de estas generaciones, señalan los autores, ha proporcionado todas 
las respuestas a los complejos problemas que representa enseñar y aprender en esta modalidad. 

Actualmente, el docente es un facilitador del proceso de aprendizaje que ayuda al estudiante 
a construir su proceso de formación; participa durante la impartición de la asignatura y 
apoya a los estudiantes a transitar por las diferentes actividades de aprendizaje hasta lograr 
el desarrollo de los saberes y las competencias profesionales objeto de la asignatura (Ávila 
Muñoz & García Acosta, 2006).

Este  tema es poco tratado en la literatura especializada, con gran sorpresa constatamos que los 
organizamos especializados como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) (SEP/ANUIES, 2017), simplemente no figura en los documentos 
nacionales, el proceso de cambio o la adaptación de la práctica docente. 

El crecimiento que reporta ANUIES (Hernández Gómez Ana Cristina, 2015) de la modalidad a 
distancia en las Instituciones de Educación Superior y Universidades en México vuelve cada 
vez más urgente y significativo tener un conocimiento sistemático de la incorporación de 
profesores en la modalidad a distancia.

En palabras de la Mtra. Elsa Fueyo, directora de la Dirección de Tecnología Educativa (DiTE – 
antes Dirección General de Innovación Educativa - DGIE), es necesario rediseñar y mejorar los 
procesos de reclutamiento, capacitación y formación para la modalidad a distancia. 



Área temática: Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC) en Educación

Ponencia

4

Para una institución educativa, conocer más acerca de educación a distancia es de suma 
importancia porque representa una opción a nivel nacional para ampliar la oferta educativa. 
Particularmente para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el aporte de este trabajo 
consiste en explicar el cambio en la práctica docente en la educación a distancia. 

Desarrollo

Perspectiva teórica 

Al ser un tema contemporáneo, mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, 
la función tradicional presencial del docente se presume ha cambiado al pasar a la modalidad 
a distancia, justo interesa a este apartado identificar las formas bajo las cuales se ha tratado en 
el estado de conocimiento. 

De ahí que, para dichos fines, se distinguen dos vertientes en los estudios del docente a distancia, 
por una parte, su incursión en los modelos educativos en una orientación pedagógica, y por 
otra parte su nuevo perfil con características deseables para desarrollar la labor de enseñanza 
en plataformas educativas.

Diversos autores señalan que la filosofía de la enseñanza del docente cambia al trabajar en 
la modalidad a distancia, ya que experimenta nuevas formas de ejercer su labor, más allá de 
la mediación de la tecnología y las nuevas herramientas digitales, en su interior, se apropian 
prácticas que de forma presencial no ejercía, por ejemplo: la comunicación directa e individual 
con cada alumno al retroalimentar cada actividad. 

Charting the role of the online teacher in higher education: windows of change es un artículo 
de McDonald y Rushle (2002) que examina el rol que juegan los docentes en línea de la 
University of Southern Queensland, Australia. El principal énfasis de la investigación se centra 
en los desafíos y dilemas a los que se enfrentan los docentes para realizar su labor. 

McDonald y Rushle (2002) concluyen que la adopción de las tecnologías en línea ha significado 
que los docentes experimenten cambios en términos de sus filosofías de la enseñanza, sus 
relaciones con los alumnos y sus patrones de trabajo.  

Oliver (1999, citado en McDonald y Rushle, 2002) argumenta que, para sacar el mayor provecho 
de la aplicación de las tecnologías en el aprendizaje y la docencia en línea, los actores deben 
cambiar sus roles. En ese sentido, las diferencias aparecen en la forma en la cual se interactúa con 
los aprendices y la forma en la que administra e implementa las herramientas de aprendizaje 
(wikis, foros de discusión, glosarios, etc). 

Casillas y Ramírez (2019, p.93) desarrollaron una propuesta sociológica para intentar comprender 
la incorporación de las tecnologías de la educación y la comunicación TIC a la educación. 
Su artículo, Hacia una sociología de las TIC en educación. Trayectoria de una elaboración 
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conceptual forma parte del libro colectivo Cuatro décadas de sociología en la Universidad de 
Sonora (Rodríguez, Durand y Gálvez coord., 2019).

Los cambios que se han gestado con la revolución tecnológica implican el uso masivo de las 
computadoras y el acceso a internet ha creado una nueva cultura digital (Lévy, 2007; Castells, 
2002, citado en Casilla y Ramírez 2019). Dichos cambios han alcanzado al ámbito educativo 
generando nuevas dinámicas sociales y educativas. 

Para Bourdieu el habitus es un conjunto de principios de percepción, valoración y de actuación 
debidos a la inculcación generada por el origen y la trayectoria sociales. Estos principios 
generan tanto disposiciones como hábitos característicos de dichas posiciones, sincrónicas y 
diacrónicas, en el espacio social, que hacen que personas cercanas en tal espacio perciban, 
sientan y actúen de forma parecida ante las mismas situaciones y cada uno de ellos de forma 
coherente en distintas situaciones. (Martínez, 2017, p. 2).

Así Casillas y Ramírez (2019) recuperan la teoría sociológica de Pierre Bourdieu para crear nuevas 
definiciones que expliquen la llegada de las TIC al ámbito educativo: habitus digital. 

El habitus digital comprende el conjunto de capacidades y prácticas que los individuos 
desarrollan en el marco de la cultura digital. Por un lado, estructura el comportamiento en 
un entorno virtual, permite su reconocimiento y comprende la capacidad de podérselo 
apropiar (trabajar, comunicarse, interactuar y navegar en ambientes virtuales). También 
significa saber buscar, discriminar, proteger, salvaguardar y reconocer derechos de 
autor, lo que condiciona una nueva moralidad, donde los conceptos de privacidad y de 
propiedad se están reconfigurando de manera radical.

Por ende, el habitus digital indica una serie de conocimientos, habilidades y maneras de utilizar 
las TIC, en donde se reconoce la experiencia del docente, su familiaridad con los equipos de 
cómputo, las plataformas educativas, las herramientas web y demás dispositivos necesarios 
para trabajar en modalidad a distancia. Tal y como señalan Casillas y Ramírez (2019, p.104)

El habitus digital, en su sentido práctico comprende saber utilizar, interactuar y utilizar 
de un modo práctico los dispositivos digitales y la información. Se trata de saberes 
prácticos, del sentido de uso y de saber usar de un modo eficiente y pertinente las TIC.

Entonces, para poner en práctica el habitus digital del docente es necesario observar de 
cerca el comportamiento y rendimiento de los estudiantes con miras a que se alcancen los 
aprendizajes deseados para la asignatura.  
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Metodología Utilizada

La investigación se desarrolló de forma cualitativa, ya que nos interesa indagar en rasgos 
específicos de la práctica docente del profesorado BUAP para caracterizarla a partir de los 
cambios que pueden darse al pasar de la modalidad presencial a la modalidad a distancia.  

Para conceptualizar la práctica docente, se recurre a la concepción de habitus digital como 
categoría derivada, a partir de las siguientes dimensiones; inducción, identidad, motivaciones, 
inhibidores, forma de ver a los alumnos, relación con el conocimiento, gestión institucional y 
filosofía de la enseñanza. 

Para ello, el trabajo de Parker (2003) en Motiviation and Incentives for Distance Faculty, 
resultó central para ubicar las dimensiones de la práctica docente a distancia, en especial las 
motivaciones e inhibidores. 

Otra aportación (McDonald & Reushle, 2002)  plantean que uno de los principales cambios o 
modificaciones ocurre en la filosofía de enseñanza que cada profesor tiene o ha desarrollado a 
lo largo de su trayectoria docente. Las formas de interacción con los alumnos, las expectativas 
tanto del profesor como de los alumnos, y los patrones de trabajo y actividades se configuran 
de manera diferente. Las labores y tareas que desempeña el profesor, por consecuencia, se 
diversifican y se complementan con la interiorización de diversos roles.

La investigación social es una forma de crear conocimiento por medio de la elaboración empírica 
basadas en una teoría, por ende, la investigación cualitativa no pretende generar resultados 
generalizables sino pretende explicar e interpretar en profundidad aspectos específicos de un 
fenómeno. Por lo tanto, la presente investigación no se manejan muestras representativas. Sin 
embargo, si intenta buscar (si el universo es diverso) o abordar los diversos tipos de sujetos.

La categoría base para comprender ese proceso complejo que se desarrolla al pasar de una 
modalidad a otra (presencial – distancia) es la práctica docente, como eje analítico determinante 
en el quehacer docente y de esta forma identificar y describir los cambios. 

La Dirección de Tecnología Educativa (DiTE) antes DGIE pertenece a la Dirección General 
de Computo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DCyTIC) de la Benemérita 
Universidad de Puebla. La Mtra. Elsa María Fueyo Hernández, directora de la DiTE apoyó 
esta investigación al facilitar la comunicación con los docentes que imparten clases en la 
modalidad a distancia. 

El trabajo de campo realizado permitió la obtención de datos descriptivos para identificar 
el cambio complejo en la práctica docente. Los docentes convocados a participar en esta 
investigación desarrollan disciplinas diversas, desde distintas unidades de adscripción, y con 
tipos de contratación: profesor de tiempo completo, medio tiempo y hora clase. 

El análisis de datos se llevó a cabo con el apoyo del software ATLAS-ti versión 8, la cual se 
descargó de forma gratuita en su sitio oficial: https://atlasti.com/free-trial-version/
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Conclusiones

Uno de los principales hallazgos de esta tesis es que la modalidad a distancia resulta motivadora 
para ciertos profesores, y no motiva a otros profesores. Esto implica que la motivación es un 
aspecto para tener en cuenta en el reclutamiento del personal docente a distancia y/o en la 
asignación de los cursos en esta modalidad, ya que probablemente este factor determinará si 
el docente atiende oportunamente a sus estudiantes. 

En ese sentido, también se planeta un dilema para la capacitación y selección de personal 
para incorporarse a la modalidad a distancia. Ya que, para incorporarse a la modalidad a 
distancia se requiere el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación 
como eje transversal del Modelo Universitario Minerva, pero es importante señalar que solo 
un docente entrevistado hizo alusión al modelo educativo. Otro aspecto relacionado con 
la capacitación del uso de tecnología que remarcan los docentes que incorporan el uso de 
herramientas digitales tanto en su práctica presencial como a distancia, es la importancia de 
la actualización del uso de la tecnología.

El principal motivo para laborar en la modalidad a distancia que se identificó es la flexibilidad 
de horario, pero se requiere disciplina y organización para trabajar en educación a distancia, 
contrario a la idea general que puede suponer el tener un horario flexible. 

De igual forma, la autogestión y/o el ser autodidacta permea tanto en el alumno como en el 
docente. Es decir, la forma como los docentes ven a sus alumnos y promueven su autonomía 
depende de cómo, los mismos docentes y cada uno de sus alumnos se van relacionando con 
el conocimiento, también de formas variadas.  

En estas relaciones variadas con el conocimiento de los alumnos y los docentes, ambos 
enfrentan obstáculos, tales como, asignación de materias a docentes que no corresponden 
con su formación disciplinaria, comunicación poco efectiva entre la interacción a distancia 
y bajo desempeño de alumnos por falta de interés o abandono. Estos factores dificultan la 
institucionalización de esta modalidad. 

Por consiguiente, a partir de la investigación desarrollada se planeta la discusión de la libre 
catedra vs la institucionalización de la práctica docente en educación a distancia, considerando 
los factores analizados en esta tesis.  

Es de esperarse que la institucionalización genere un referente para la práctica del docente a 
distancia, pero cabe decir, que no debe convertirse en una camisa de fuerza. 

Puede concluirse que la interacción del docente en modalidad a distancia con el alumno es 
menos directa que en la presencial, pero es más profunda y de carácter personalizado, ya que 
el docente a distancia revisa de forma detallada el trabajo que cada alumno presenta, y es solo 
a través de ese trabajo que el docente puede llegar a conocer al alumno. 
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En ese sentido, es frecuente que en las modalidades a distancia los alumnos produzcan 
distintos tipos de textos (escritos, infografías, etc.) en mayor cantidad que en la modalidad 
presencial, por lo menos un producto semanal. 

De ahí, que el alumno a través de su formación en línea pueda adquirir y desarrollar la capacidad 
para elaborar diferentes tipos de textos, y pueda generarse un cambio sustancial en esta 
modalidad de formación para el alumno. 

Con respecto a la gestión administrativa de la modalidad pudieron identificarse diversos factores 
que afectan el desempeño de la práctica docente, lo cual hace evidente que es necesario 
articular los esfuerzos, de la dirección de tecnología educativa y de las unidades académicas. 

Finalmente, puede concluirse que la práctica docente requiere cambios para adaptarse a las 
nuevas modalidades educativas, en el ánimo de proporcionar el acompañamiento al estudiante 
para lograr alcanzar los aprendizajes no solo académicos sino también emocionales, y reconocer 
que la distancia y la no presencialidad física no representan un obstáculo para el desempeño 
de su labor. La responsabilidad y el compromiso son valores que se fomentan en la relación del 
docente y del alumno a distancia, pero el respeto y la ética, son valores que todo docente, ya 
sea a distancia o presencial, presumiblemente posee y todos estos valores constituyen la razón 
de ser de la educación y el fundamento de una filosofía de la enseñanza. 

Tablas y figuras

Tabla 1. Categorías de análisis

Categorías Práctica Docente

Inducción ¿Cómo fue su incorporación a la operación de la modalidad a distancia?

Identidad
¿Cómo ha cambiado la forma en que se ve a sí mismo (a) como docente de 
modalidad a distancia?  

¿Cuál es la imagen que tienes como profesor en línea?

Práctica ¿Considera que su práctica ha cambiado al trabajar en esta modalidad?

Motivación
¿Qué es lo que le motiva a trabajar en esta modalidad? 

¿Ha evolucionado su motivación? En términos de Auto satisfacción, flexibili-
dad de horario, reto intelectual, amplitud de audiencia, responsabilidad.

Inhibidores ¿Qué factores lo desalientan a la docencia en esta modalidad?

Forma de ver a 
los alumnos

¿Los ve con la autonomía?  

¿la modalidad promueve el desarrollo de la autonomía? 

¿Usted cómo influye en la construcción de esa autonomía?

Relación con el 
conocimiento

¿Considera que ha cambiado su relación y la relación de los estudiantes con 
el conocimiento? 

Ejercer en esta modalidad, ¿ha cambiado su relación con la construcción del 
conocimiento?
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Gestión Institu-
cional

¿Qué cambiaría usted con la forma en la que esta modalidad es administra-
da?

Concepciones y 
valores sobre la 

enseñanza

¿Considera que ha cambiado su concepción sobre lo que es la educación?

Identifica algunos valores que promueva la EaD ¿Qué valores?

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Resumen de Análisis de contenido

Categoría central Categoría Secundaria

Inducción

Identidad y Autoimagen 

Cambio en la práctica docente

Desarrollo de nuevas habilidades

Establecer horarios de atención a alumnos

Desarrollo de responsabilidad

Importancia de retroalimentación 

Estrategias de enseñanza- aprendizaje 

Formas de evaluación

Motivación 

Flexibilidad de horario

Amplitud de audiencia

Flexibilidad de lugar 

Reto intelectual 

Inhibidores 

Asignación de materias

Comunicación poco efectiva

Bajo desempeño académico

Forma de ver a los alumnos

Autonomía

Educación a distancia promueve la autonomía

Docentes promueven la autonomía

Relación con el conocimiento 
Conocimiento alumnos 

Conocimiento profesores

Gestión administrativa
Gestión en Dirección de Tecnología Educativa

Gestión en Unidades Académicas

Fuente: Elaboración propia
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