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RESUMEN DE LA DISERTACIÓN 

 

LA EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES EN LA ADOPCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

A DISTANCIA: UN ESTUDIO DE CASO MÚLTIPLE EN UNA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 

 

Marisol Gutiérrez Rodríguez 

Director de la disertación: Reinaldo Berríos Rivera, Ed. D.  

 

La innovación desempeña un papel central en la creación de valor y el mantenimiento 

de una ventaja competitiva en diversas organizaciones, incluida las educativas. El uso de las 

tecnologías digitales ha provocado que la educación a distancia (EaD) tenga un resurgir 

como una innovación en las instituciones de educación superior.   

El proceso de la adopción de una innovación incluye, según Rogers (1983), la 

decisión de aprovechar al máximo una nueva idea como el mejor curso de acción disponible. 

Esta decisión está influenciada por factores que puede adelantar o retrasar la adopción. En las 

instituciones de educación superior la figura del docente es una pieza clave para los procesos 

de adopción de la EaD como una innovación.   

Esta investigación tuvo como propósito comprender y aportar a entender, desde la 

perspectiva de los docentes en diversos roles, el fenómeno de la adopción de la EaD como 

una innovación dentro del contexto de una institución de educación superior pública (IESP) 

en Puerto Rico. Además, describir los procesos de adopción de la EaD y cómo es la cultura 

organizacional hacia esta. Se utilizó el enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso 

múltiple. Se recopiló información a través de entrevistas semiestructuradas a siete docentes y 
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mediante la revisión de documentos. El análisis de datos cualitativos se hizo usando el 

modelo de Harry F. Wolcott.  

Los hallazgos abonan a la importancia del docente para facilitar la adopción de la 

EaD al nivel institucional. El carácter innovador y la motivación intrínseca del docente 

facilitan y promueven la adopción de la EaD. Sus conocimientos (previos y adquiridos) y las 

experiencias (previas y adquiridas) juegan un rol importante en la adopción de la EaD. La 

incursión del docente a la EaD es más viable por etapas que le permiten el ensayo y producen 

mejora en su ejecución como educadores a distancia.  

La cultura institucional tiene un impacto en cómo los docentes adoptan la EaD, lo que 

a su vez incide en el esfuerzo institucional. La EaD como estrategia de sostenibilidad para las 

IESP requieren de un liderazgo administrativo y académico estable y conocedor, que pueda 

generar e implantar planes estratégicos congruentes. 
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CAPÍTULO I 

Trasfondo 

Históricamente las innovaciones tecnológicas han impactado en diversas formas a las 

sociedades marcando desarrollos económicos, sociales y culturales que transforman 

dramáticamente la forma de vivir (Castells, 2012; Meza, 2018; Misa, 2011).  Por ejemplo, 

Castells (2012) escribió en torno a la influencia que ejercen las tecnologías de 

telecomunicación y la sociedad en red, en particular cómo estas permiten una redefinición de 

la movilización social permitiendo innovaciones en las formas de congregación y de 

visibilidad ideológica.  Describió los movimientos occupy y otras protestas sociales-políticas 

en diversos países y cómo, con el uso de las redes sociales y de la Internet, dejan de ser 

eventos locales y pasan a ser globales.  Por otra parte, Misa (2011) describió un panorama 

histórico de la relación entre la tecnología y la sociedad en los últimos 500 años.  Presentó 

ejemplos desde la era preindustrial hasta tiempos modernos tales como la imprenta de 

Gutenberg, las armas nucleares y más recientes las tecnologías digitales.  Estas últimas, por 

su desarrollo vertiginoso y por su cercanía temporal, nos parecen las más impactantes.  

Andrews (2012) y Fallows (2013) reportaron acerca de las innovaciones que más han 

contribuido a moldear la naturaleza de la vida moderna.  Entre las categorías que 

mencionaron quiero destacar las innovaciones que expandieron el intelecto humano tales 

como la imprenta, el papel y la computadora personal, y aquellas que permitieron la 

comunicación en tiempo real tales como el telégrafo, el teléfono, la radio y la Internet.  Por 

su parte, Meza (2018) informó sobre cómo las instituciones públicas son transformadas por 

las innovaciones tecnológicas relacionadas al gobierno electrónico y Boast (2017) explicó el  
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origen de eso que llamamos lo digital, su impacto en la sociedad actual y sus aplicaciones 

junto a otras tecnologías.  

El salto al lenguaje binario digital de ceros y unos provocó una explosión de 

innovaciones tecnológicas que impactaron las formas de comunicación, la aparición 

artefactos de todo tipo y los sistemas de computación y programación para mediar esa nueva 

forma de transmitir información (Boast, 2017). Es prudente aclarar que la aparición de este 

nuevo lenguaje de comunicación digital estuvo acompañada de otras innovaciones que 

pusieron, literalmente, al alcance de la mano a las computadoras digitales que iban desde 

computadoras portátiles a redes de computadoras y de comunicación como la Internet. 

Comúnmente nos referimos a esa mezcla de innovaciones en las comunicaciones y en las 

formas de transmitir información como las tecnologías de información y telecomunicación o 

TIC’s, en su forma abreviada.  Parsons (2002) y Schafer (2003) coincidieron en afirmar que 

la conversión de tecnología analógica a digital es uno de los cambios más fundamentales y 

dramáticos en los medios de comunicación modernos.  La computadora personal y el 

teléfono celular son los dos artefactos digitales más destacados y ubicuos, pero de ninguna 

manera los únicos (Parsons, 2002).  La tecnología digital ha transformado la forma en que las 

personas y las organizaciones se comunican, trabajan y aprenden.   

Varios autores coincidieron al indicar que a través de las TIC’s el mundo se está 

digitalizando y la educación, en particular, la educación superior no ha quedado fuera de esta 

transición (Bates, 2015; Castañeda & Selwyn, 2018; De Pablos, 2018; Kryukov & Gorin, 

2017; Laurillard, 2008; Meléndez et al., 2014; Morris, 2014; Siemens et al., 2015).  Las 

instituciones de educación superior han integrado el uso de las tecnologías digitales para 

innovar tanto en los procesos administrativos como los educativos. El concepto innovación 
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es complejo de definir y está lleno de controversias y enfoques disciplinarios y ha 

evolucionado con el tiempo (Baregheh et al., 2009). Sus orígenes están más cercanos al 

mundo de la industria, de los negocios y de la ingeniería, pero es usado en toda actividad 

donde se estén gestando procesos de cambio, tanto al nivel del individuo como de una 

organización.  El informe The State of Innovation in Higher Education definió innovación 

como “the implementation of new initiatives in order to drive growth, increase revenue, 

reduce cost, differentiate experience, or adjust the value proposition” (Magda & Buban, 

2018, p. 4). Una controversia principal en cuanto a la concepción de lo que es una innovación 

es si implica una novedad o algo nuevo (Johannessen et al., 2001). Una de las definiciones 

más conocidas que incluye el elemento de lo nuevo la ofreció Rogers (1983) al indicar que: 

An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual 

or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is concerned, 

whether or not an idea is "objectively" new as measured by the lapse of time since its 

first use or discovery. (p.11)   

Se reconoce que la innovación desempeña un papel central en la creación de valor y el 

mantenimiento de una ventaja competitiva en diversas organizaciones, incluida las 

educativas (Beaudoin, 2016; Christensen & Eyring, 2011; Fierro Moreno & Martínez Ávila, 

2015; Gaiziuniene & Janiunaite, 2018; Salmon, 2016). La situación general de la educación 

superior ha provocado que los líderes educativos busquen formas de innovar para mantener 

sus posiciones en un mundo con grandes desafíos económicos y donde la globalización es un 

reto para la sobrevivencia de las instituciones.  El uso de las tecnologías digitales para la 

educación ha provocado que modalidades educativas como la educación a distancia tengan 

un resurgir y sean consideradas como innovaciones y como una estrategia de cambio para 
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competir, mantenerse actualizadas y responder a las necesidades de los interesados (Allen & 

Seaman, 2017; Beaudoin, 2016; Bray et al., 2007; Chávez Torres, 2017; Moreira, 2016; 

Seamen et al., 2018).  

Las innovaciones relacionadas a la enseñanza y el aprendizaje que están usando las 

universidades se pueden resumir en tres grandes modalidades: la integración de tecnologías y 

aplicaciones digitales a las lecciones de la clase, el aprendizaje híbrido o combinado (también 

llamado semi-presencial o “blended learning”) y el aprendizaje a distancia (e-learning y 

online learning) (Bates, 2015, Chaves-Torres, 2017; De Pablos, 2018; Meléndez et al., 2014; 

Morris, 2014).  Las últimas dos implican una diferencia en el tiempo, en la ubicación, o en 

ambos, de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Estos autores señalaron que estas 

modalidades involucran en sí mismas procesos de innovación y cambio dramático en los 

procesos administrativos, en la gestión de enseñar y en la integración y adopción de múltiples 

tecnologías digitales para llevar a cabo la experiencia de aprendizaje.  Siemens y 

colaboradores (2015) utilizaron la frase “modern distance education” (p. 16), para diferenciar 

la educación a distancia que se dio en los siglos XIX y XX de la que se está dando en el siglo 

XXI.  Moore y Kearsley (2012) ofrecieron una definición de educación a distancia donde 

engloban la naturaleza multidimensional de la misma, “distance education is a teaching and 

planned learning in which teaching normally occurs in a different place from learning, 

requiring communications through technologies as well as special institutional organization” 

(p. 2).  

Las tecnologías digitales han permitido redefinir el concepto de distancia geográfica 

hacia uno de distancia comunicativa o presencia digital.  Esa presencia digital o virtual se da 

a través del uso de una variedad de tecnologías.  En el caso de le educación a distancia los 
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sistemas de manejo de contenido de cursos han sido diseñados para conjugar en una sola 

herramienta las aplicaciones necesarias que facilitar la comunicación, la interacción y el 

manejo de los materiales educativos. Sistemas como Blackboard y Moodle representan 

innovaciones tanto para la gerencia educativa como para el profesor (Campos Posada et al., 

2016; García Peñalvo, 2005; Gautreau, 2011; Radif, 2016).  

Morris (2014) señaló que son las universidades las que deberían tomar el liderato y 

trazar el camino a seguir por otros sectores educativos que quieren innovar usando 

tecnologías digitales.  Sin embargo, las investigaciones sobre cómo las instituciones de 

educación superior integran el uso de las tecnologías digitales para innovar, tanto en los 

procesos administrativos como los educativos, reflejan un panorama diverso en cuanto a la 

adopción y el uso de estas, y en particular en la adopción de la educación a distancia 

(Burrough, 2015; Moreira, 2016; Piña, 2008; Wingo et al., 2017).   

Rogers (1983) definió el proceso de la adopción de una innovación como la decisión 

de aprovechar al máximo una nueva idea como el mejor curso de acción disponible.  Los 

procesos de adopción de una innovación se pueden describir al nivel individual y 

organizacional y en ambos se observan elementos psicológicos relacionadas a la conducta 

humana (Lai, 2017).  Marcus (1985) propuso explicaciones para el proceso de adopción de 

una innovación por un individuo.  Planteó que hay factores de comportamiento del individuo 

que se conjugan con factores del ambiente organizacional que intervienen en el proceso. 

Existen condiciones que controlan la adopción de una innovación tales como las redes de 

comunicación personal, una valoración costos y benéficos (no necesariamente económicos) y 

acceso a los recursos, de todo tipo, que son necesarios para implementar.  El valor es un 

elemento subjetivo que implica observar o experimentar una utilidad personal y funcional.  
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Por otra parte, cuando se habla de organizaciones educativas, la adopción se incluye dentro 

de los procesos de implementación (Berman & McLaughlin según citados por Marcus, 

1985). Desde esta perspectiva se trata de identificar obstáculos y dificultades durante la 

implementación que puedan contribuir a que no se adopten las innovaciones propuestas. 

Aspectos críticos como el rol de las personas claves, la estructura institucional de incentivos 

y de limitaciones, las políticas y normas y las características de la innovación misma forman 

parte de las dimensiones de la adopción de una innovación. 

En la adopción de tecnologías y de innovaciones intervienen factores políticos, 

económicos, tecnológicos, ideológicos, culturales y psicológicos que determinan la 

implementación de cambios. Diversos autores concurrieron en que la cultura organizacional 

impacta los procesos y actividades innovadoras, ya sea obstruyéndolos o facilitándolos (Abdi 

& Senin, 2014; Finley & Hartman, 2004; King & Boyatt, 2015; Meléndez, 2001; Salinas, 

2004; Salmon, 2016; Tierney, 2014).  El New Media Consortium [NCM] Horizon Report de 

2018 presentó, entre otros asuntos, las tendencias clave que pueden acelerar la adopción de 

tecnología en la educación superior. Adams Becker y colaboradores indicaron que el “avance 

en la cultura de innovación es una tendencia a largo plazo” (2018, p. 2).  Cuando la 

innovación está relacionada con la introducción, integración y adopción de nuevas 

tecnologías el factor de cultura organizacional es clave.  Aspectos como el liderazgo, las 

políticas y directrices, los planes estratégicos y los presupuestos que los apoyan, los sistemas 

de recompensa y apoyo al docente, las percepciones y prácticas y usos de los docentes, entre 

otros, conforman el panorama institucional que incide en la implementación de innovaciones 

y en su adopción por parte de los docentes (Abdi & Senin, 2014; Kezar & Eckel, 2002; King 

& Boyatt, 2015; Salinas, 2004; Tierney, 1988; Tierney & Landford, 2018a). La congruencia 
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o cercanía de una innovación con el sistema de valores y creencias sociales y culturales de 

los individuos y la organización facilitará la adopción de esta (Gaiziuniene & Janiunaite, 

2018).     

Castañeda y Selwyn (2018) indicaron que hay un elemento humano en el uso de las 

tecnologías digitales para educar. El aprendizaje y la enseñanza son actividades 

inherentemente humanas y, por lo tanto, cargadas de elementos emocionales y actitudinales a 

los cuales se le debe dar consideración cuando se han de introducir innovaciones 

tecnológicas. Estas de alguna forma alteran los valores, las creencias y los comportamientos 

de las personas (p. 4) provocando diferencias en su adopción.  Davis (1989) postuló en su 

Modelo de Aceptación de Tecnologías que los dos determinantes fundamentales de la 

adopción de las nuevas TIC son la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida.  Este 

modelo de tendencia psicológica da importancia al papel que juegan las creencias del 

individuo hacia la actitud y el comportamiento que tomará con respecto al uso de las 

tecnologías.  Indicó que hay una relación directa entre la adopción de una tecnología y su 

facilidad para usarla y las ventajas de usarla al compararla con otras tecnologías o modos de 

hacer las cosas. De igual manera, Rogers (1983) indicó que entre los atributos de una 

tecnología que inciden en la adopción la misma, están la ventaja relativa y el beneficio que su 

uso ofrece, su complejidad y compatibilidad con los sistemas de valores, y la posibilidad de 

ensayar con la misma. Por ejemplo, el valor y la legitimidad de la educación en línea 

dependerá de la utilidad que el docente perciba que esta tiene, tanto para él (por ejemplo, 

incentivos y reconocimientos) como para el sistema (por ejemplo, retención de estudiantes y 

aumento en estudiantes matriculados), y de cuán fácil sea usar las TIC que se seleccionen 

para esta gestión (Kim, 2008). 
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Las instituciones educativas que quieren innovar tienen ante sí como principal reto los 

procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las instituciones. La educación a 

distancia tiene una larga trayectoria histórica, pero en la era digital muchas instituciones de 

educación superior la describen como una innovación.  Esta modalidad ha tomado un giro sin 

precedentes y ha sumergido a las instituciones de educación superior en una carrera, a veces 

desmedida y poco planificada, hacia todo tipo de ofrecimientos académicos mediados por el 

uso de tecnologías (De Pablos, 2018; Vera Muñoz et al., 2016). Guri-Rosenblit (2018) y 

Morris (2014) argumentaron que la figura del profesor es una pieza clave para los procesos 

de adopción de la educación a distancia como una innovación en las instituciones de 

educación superior. Las estrategias institucionales deben tener en prioridad dar apoyo al 

docente para que su gestión de educador promueva la mejora en las experiencias de 

aprendizaje usando las TIC.  Los docentes deben estar o deben ser preparados para el mundo 

digital adquiriendo nuevas destrezas que le ayuden a trabajar adecuadamente la educación a 

distancia. El planteamiento central de Guri-Rosenblit (2018) es que para que exista el 

aprendizaje en línea también tiene que ocurrir la enseñanza en línea por lo que se debe 

prestar atención a los procesos, a las emociones y a las experiencias por las que pasa el 

profesor que quiere enseñar en línea o que su institución tiene la educación a distancia en sus 

planes estratégicos y tendrá que enfrentar el reto. En el siglo XXI, la educación superior a 

menudo implica, y muchas veces depende de, la integración de diversas tecnologías y 

sistemas de información complejos. Los receptores de esta educación así lo esperan.  Los 

profesores pueden o no entender completamente los mismos, y más crítico aun, querer o no 

usarlos (Pomerantz & Brooks, 2017). 
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Planteamiento del problema 

El docente y la adopción de la educación a distancia 

La educación a distancia como paradigma educativo no es nuevo (Anderson & Dron, 

2011). Sin embargo, durante las pasadas dos décadas ha formado parte de la discusión en el 

panorama educativo mundial (Allen & Seaman, 2017; Bates, 2015; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017) y muchas instituciones la consideran una 

estrategia de innovación (Adams Becker et al., 2018; Chaves-Torres, 2017; Lupion Torres & 

Rama, 2010). Por un lado, es una discusión potenciada por los cambios en las tecnologías 

educativas, tecnologías digitales y de telecomunicación, y por otro por la situación 

económica que enfrentan muchas instituciones de educación superior.  Además, se observa 

una expectativa por parte de las personas interesadas en tener educación universitaria, de que 

esta sea ofrecida a distancia (Galanek et al., 2018; Pomerantz et al., 2018).  De aquí que la 

integración del aprendizaje a distancia en la oferta académica de las instituciones 

postsecundarias se ha convertido en una discusión central. Por ejemplo, en EE. UU. (Allen & 

Seaman, 2016) la proporción de líderes académicos principales que informaron que la 

educación en línea es crítica para su estrategia a largo plazo ha ido en aumento. 

La educación a distancia, en el siglo XXI, se ha convertido en el cambio más 

significativo con el que tienen que lidiar los docentes y las instituciones educativas. La 

matrícula en educación a distancia continúa creciendo, aun cuando se ha observado una 

disminución de la matrícula general en la educación superior (Allen & Seaman, 2016). 

Mientras que continúa creciendo, sigue habiendo un estigma sobre su eficacia entre la 

facultad en las instituciones de educación superior (Allen & Seaman, 2016; Lokken & 

Mullins, 2014).  
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Enseñar en una institución de educación superior siempre ha sido un reto para los 

profesionales en diversas disciplinas. Estos son contratados por sus conocimientos 

especializados y no por sus habilidades o destrezas de enseñanza. Muchas instituciones 

proveen mecanismos de apoyo para la formación de sus docentes en la enseñanza tradicional. 

Los programas de formación docente han tenido que incorporar en sus planes de trabajo la 

capacitación para la educación en línea y a distancia. Tanto las instituciones como los 

profesores enfrentan el reto de la educación a distancia en un escenario donde la práctica más 

que la teoría es lo que apoya el desarrollo del docente y de la gerencia de la organización 

(Chi, 2013).  Los profesores deben cuestionarse sus creencias y alterar sus prácticas 

educativas al mismo tiempo que ensayan con la educación a distancia, sin una base teórica 

sólida que les guie. La adopción de la educación a distancia por parte de los profesores se 

reconoce como un elemento crítico en los planes estratégicos de las instituciones.  

El rol del profesor en el desarrollo de las iniciativas de educación a distancia ha sido 

incluido en diversas investigaciones. Los administradores educativos reconocen como un 

factor de éxito un profesorado motivado y con educación en cómo diseñar, desarrollar y 

ofrecer cursos en línea. Una preocupación importante para los que abogan por la educación 

en línea ha sido la continua resistencia entre los miembros de la facultad. La encuesta para el 

2013 sobre educación a distancia del Instructional Technology Council (ITC) reflejó que 

entre los retos que enfrentan las instituciones de educación superior está la renuencia de los 

profesores a participar de la oferta académica en línea (Lokken & Mullins, 2014).  Desde 

2002 Babson Survey Research Group se ha dedicado a documentar el avance de la educación 

en línea en instituciones de educación superior en los Estados Unidos. Uno de los factores 

estudiados ha sido la aceptación por parte de la facultad. El informe más reciente en 2016 
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indicó que a lo largo de este tiempo han observado muy poco cambio en la aceptación de la 

facultad en cuanto al valor y la legitimidad de la educación en línea (Allen & Seaman, 2016). 

Durante los últimos doce años no más de un tercio de los administradores académicos 

informaron que su facultad aceptó el valor y la legitimidad de la educación en línea (p.6). 

Hay que aclarar que el informe hace una distinción entre las instituciones de educación 

superior con más estudiantes matriculados en línea donde se reporta una aceptación mayor, 

de un 60.1% versus un 11.6% en instituciones que no tienen ninguna oferta en línea. Debería 

esperarse una mayor aceptación en aquellas instituciones con una matrícula mayor en línea. 

Mientras la oferta de educación en línea sigue creciendo, sigue habiendo un estigma sobre su 

eficacia entre la facultad en las instituciones de educación superior.  

El informe más reciente del EDUCAUSE Center for Analysis and Research (ECAR) 

sobre las percepciones de la facultad y las tecnologías de información señaló que el poco 

optimismo de los profesores sobre los beneficios de las tecnologías educativas incide sobre 

su decisión de usar las mismas. Los profesores tienden a no utilizar las modalidades de 

enseñanza que utilizan esas tecnologías y se genera una brecha entre las necesidades de los 

estudiantes y los planes estratégicos de la institución (Pomerantz & Brooks, 2017, p. 3). En 

este estudio fueron encuestados 13,451 profesores de 157 instituciones en 7 países. Dos 

hallazgos adicionales importantes dan luz sobre las percepciones de los profesores: a) 

“Faculty have a love–hate relationship with online teaching and learning: They don’t want to 

do it but think they would be better instructors if they did”, b) “Faculty are self-selecting into 

the teaching modalities that they believe in” (p. 7).  

El grado de aceptación de una innovación no es igual entre los miembros de un 

sistema y varía según pasa el tiempo. Rogers (1983) tipificó a los miembros en innovadores, 
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primeros seguidores, mayoría temprana, mayoría tardía y los rezagados. Esto se mueve en un 

espectro que va desde los primeros en adoptar una nueva herramienta, idea o técnica hasta los 

que se quedan atrás porque son muy tradicionales, se aferran al pasado y adoptan una 

innovación mucho después, y en la mayoría de los casos cuando ya está difundida 

ampliamente y es parte del sistema.  

La educación a distancia en Puerto Rico   

El desarrollo de la educación a distancia en Puerto Rico ha seguido un trayecto muy 

similar a otras regiones del mundo, y en su momento fue líder en la región del caribe. Los 

artículos publicados por Meléndez (1998, 2004, 2010) y por Meléndez Alicea y Pacheco 

Sepúlveda (2011) recogen la historia y reglamentación de esta modalidad en Puerto Rico. 

Estos autores documentaron que la primera experiencia fue en 1936 con el programa radial 

Escuela del Aire del Departamento de Instrucción Pública.  Otros investigadores presentaron 

hallazgos que indican que en las pasadas dos décadas la educación a distancia se presentó 

como una gestión de innovación educativa en las instituciones de educación superior 

(Meléndez et al., 2007; Meléndez et al., 2014).  Estos últimos autores editaron el informe 

Educación Virtual y a Distancia en Puerto Rico donde se describió el estado de esta a través 

de las experiencias en instituciones públicas y privadas. Se observa que son las instituciones 

privadas las que han capitalizado y acaparan la oferta. Torres-Nazario (2014) presentó datos 

para otoño de 2014 donde había 52 programas adicionales a los que estaban disponibles en el 

otoño de 2010. De esta oferta, el 52% correspondía al sistema de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  
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La Universidad de Puerto Rico 

La Universidad de Puerto Rico se ha quedado rezagada en el desarrollo de un 

proyecto robusto de educación a distancia a pesar de que lleva varios años utilizando 

plataformas como Blackboard y Moodle (Meléndez, 2001). También, un por ciento reducido 

de sus docentes ha estado explorando e integrado diversas tecnologías en sus cursos. Por 

ejemplo, la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información comenzó su 

oferta en línea del Certificado de Maestro Bibliotecario a Distancia en el 2002. En el 2003, el 

Consejo de Educación Superior lo autorizó estableciéndose como el primero y aun al 

presente, el único en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico autorizado para ser 

impartido completamente en esta modalidad (Sánchez Lugo, 2014).   

Aunque la UPR ha sido lenta en desarrollar al máximo sus capacidades de ofrecer 

educación a distancia, también pudiéramos decir que ha sido cautelosa en no apresurar un 

proceso que en la mayoría de los casos encuentra resistencia y los procesos de adopción de 

tecnologías e innovaciones tiene sus obstáculos. En 2001, Meléndez analizó el proceso de la 

educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras tomando como marco 

teórico la Teoría E y Teoría O (Beer y Nohria según citados por Meléndez, 2001). Estos 

propusieron que independientemente de donde emana la gestión de innovación, en este caso 

desarrollar educación a distancia, ya sea de la base- los docentes, o de la estructura 

administrativa, siempre hay unos puntos de conflicto entre ambos. Con el paso del tiempo 

hay un encuentro (un happy medium), entre ambas gestiones y el ambiente para desarrollar el 

proyecto es más sólido.  En aquel entonces Meléndez indicó que este era el camino que la 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras tomaría eventualmente.  
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De forma poco estructurada los docentes han tenido acceso a diversas tecnologías 

educativas al tiempo que la institución ha estado trabajando establecer una estructura 

administrativa y tecnológica que los apoye. Con la aprobación de la Certificación de la Junta 

de Síndicos Núm. 73 (2006-2007) Política Institucional de Educación a Distancia, creo que 

hemos llegado a ese punto medio del que habló Meléndez (2001). A partir de esta normativa 

se ha visto un avance (aunque sigue siendo lento) en el desarrollo de ofertas de educación a 

distancia en diversas modalidades. En los pasados tres años los recintos de la UPR, a través 

sus divisiones de educación continua, han estado presentado ofertas en línea no conducentes 

a un grado. Se han realizado esfuerzos de capacitación al docente para fortalecer sus 

destrezas de enseñanza en línea y a modo de garantizar la misma calidad de la oferta 

presencial.  

Importancia del problema 

La aprobación de la Certificación Núm. 73 (2006-2007) de la Junta de Síndicos, 

Política Institucional de Educación a Distancia dio paso a que los recintos de la UPR 

trabajaran en sus políticas particulares. El Recinto de Río Piedras aprobó su Política de 

Educación a Distancia a través la Certificación Núm. 125, Año Académico 2014-2015 del 

Senado Académico.  Esta normativa impone un requisito de capacitación para aquellos 

profesores que quieran inscribir oficialmente sus cursos en línea. El Centro para la 

Excelencia Académica, unidad encargada de la gestión de capacitación docente, diseñó la 

certificación Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje para cumplir con ese 

requisito.  Según reporta en su página web, al 15 de abril de 2019 se han certificado 149 

docentes de todas las Facultades, excepto de la Escuela de Derecho (http://cea.uprrp.edu).  

Otros docentes han tomado algunos de los sietes módulos que forman parte del certificado.  



15 

 

 

 

Esto representa una gran oportunidad para estudiar los procesos de adopción de la educación 

a distancia como una innovación para el profesor.  

En Puerto Rico se ha explorado muy poco cómo el docente ha vivido la experiencia 

de desarrollar y ofrecer cursos en línea.  Varias disertaciones identifican asuntos como la 

percepción de los estudiantes en términos de servicios de apoyo, la satisfacción de los 

estudiantes con los cursos, el diseño instruccional y la creación de programas y cursos 

(Martínez Larios, 2010; Pérez, 2011; Santiago Ortega, 2006).  Pocos estudios con enfoque 

cualitativo abordan la perspectiva de los profesores y los factores que inciden en la 

participación de estos en el diseño y modificación de cursos.  Por ejemplo, Burgos Gil (2014) 

realizó su estudio en un recinto pequeño de la UPR y describió las experiencias y 

perspectivas de un grupo de profesores que utilizaron Moodle como un apoyo a cursos 

presenciales.  Por otro lado, Cartagena Mercado (2011) incluyó tanto a estudiantes como a 

profesores para identificar factores asociados al desarrollo de cursos en línea.  Un estudio 

reciente de Meléndez -Alicea y Torres Rivera (2016) de método mixto identificó teorías y 

prácticas utilizadas por las instituciones.   

Debido que a muchos miembros de la facultad en instituciones de educación superior 

pública se les ha pedido que enseñen en línea, es importante considerar sus perspectivas 

sobre la enseñanza.  Es evidente que en Puerto Rico es necesaria una exploración profunda 

de la perspectiva del profesor en cuanto a los cursos en línea y el desarrollo de la educación a 

distancia.  En particular, merece atención identificar cuáles son las causas para que la 

educación a distancia se desarrolle de manera lenta en las instituciones públicas.  Investigar 

los factores subyacentes que llevan a la gente a aceptar la tecnología, es decir, las razones 

que influyen en las personas en el proceso de adopción, es un fenómeno significativo. 
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Joosten y colaboradores (2018) argumentaron la necesidad de seguir acumulando un 

corpus de conocimiento sobre la educación a distancia en la educación superior. Indican, 

también, que es necesario abordar el tema desde otras perspectivas y enfoque metodológicos. 

Son críticos al mencionar que hay abundante literatura que demuestra que no hay diferencias 

significativas en el aprendizaje en línea y el presencial, y que entonces debemos movernos a 

otras temáticas.  

La Universidad de Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica que se 

describe según la situación económica y social por la que atraviesa el país. Las restricciones 

económicas, los cambios en el perfil demográfico de la población y por ende de los 

potenciales estudiantes y las necesidades del mercado laboral, y la competencia con otras 

instituciones abonan a un clima de cambio organizacional. En este ambiente la educación a 

distancia se percibe como una estrategia de innovación que puede a contribuir que la 

Universidad se posicione como la mejor alternativa para realizar estudios superiores en 

Puerto Rico y en los países de América Latina.  Para esto es necesario comprender el 

fenómeno de la adopción de la educación a distancia. 

Este estudio es necesario porque: 

contribuirá a entender las perspectivas de los docentes sobre la educación a distancia 

en una institución de educación superior pública. 

ayudará a la Universidad de Puerto Rico en general y al Recinto de Río Piedras en 

particular a comprender las motivaciones que influyen en la adopción de la 

educación a distancia.  
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proporcionará información para establecer estrategias de motivación que los 

administradores puedan usar para alentar la adopción y posterior 

institucionalización de la educación a distancia en el recinto. 

describir factores de la cultura organizacional del Recinto de Río Piedras que inciden 

en los procesos de la adopción de la educación a distancia entre los profesores 

y los administradores. 

Informará sobre cómo los profesores han estado manejando los procesos de cambios 

con relación a la enseñanza en línea y cómo influyen unos sobre otros para 

adaptarse al cambio. 

permitirá proponer sugerencias para quienes diseñan políticas educativas, programas 

de apoyo administrativo y académico para esta modalidad. 

Además, los resultados podrían impactar a las universidades públicas en el Caribe y 

Centro y Sur América.  La Universidad de Puerto Rico puede posicionarse cómo un modelo 

para la región.  

Propósito 

Fortalecer la gestión en la que se embarca el recinto de Río Piedras requiere explorar 

como han sido las experiencias y las vivencias de los docentes que han estado ensayando de 

forma independiente con la educación en línea y con las tecnologías asociadas a esta y que 

ahora convergen con la estructura administrativa que se ha diseñado.  Hay una cultura 

institucional hacia la educación a distancia, tanto desde la perspectiva del profesor y sus 

prácticas como de la propia institución y sus políticas y planes. Se busca describir y entender 

qué retos superaron los que ya llevan un camino recorrido y cómo los que se inician en esta 
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están lidiando con el proceso.  Necesitamos conocer cómo se ha dado el proceso de adopción 

y difusión de las tecnologías de educación a distancia y la propia educación a distancia.  

En esta investigación de enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos múltiple 

tengo los siguientes propósitos: 

 Comprender el fenómeno de innovar con la educación a distancia en una 

institución de educación superior pública 

 Describir el proceso de adopción de la educación a distancia y de las tecnologías 

asociadas 

 Describir la cultura organizacional hacia la educación a distancia en una 

institución de educación superior pública,  

o desde la perspectiva del profesor 

o desde la perspectiva de la institución. 

Las preguntas centrales que guían esta investigación son: 

 ¿Cuál es el significado de la experiencia de innovar con la educación a distancia 

para los docentes en una institución de educación superior pública?  

 ¿Cómo ocurre la adopción de la educación a distancia para los docentes en una 

institución de educación superior pública? 

 ¿Cómo es la cultura organizacional hacia la educación a distancia en una 

institución de educación superior pública? 

Contestar estas preguntas nos puede guiar por un sendero menos tortuoso y más ágil para 

alcanzar la misión del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico de 

convertirse en “el líder en la educación a distancia de excelencia en Puerto Rico y el Caribe, 

expandiendo el acceso global a la educación superior con programas acreditados y de la más 
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alta calidad.” (Certificación Núm. 125, Año Académico 2014-2015, Senado Académico, 

UPRRP, p. 4).  Espero contribuir a la Universidad con hallazgos que permitan mejorar las 

estrategias para facilitar, acelerar y mantener el proceso de adopción y evitar inhibidores de 

la difusión de las de la educación a distancia.  
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CAPÍTULO II 

Revisión de la literatura 

La educación a distancia como modalidad educativa no es algo nuevo. Ha tenido un 

resurgir con el desarrollo de las tecnologías digitales y de comunicación. Muchas 

instituciones de educación superior la consideran una estrategia de innovación y de desarrollo 

que les ayudará a sobrevivir ante los retos económicos que enfrentan, la demanda por una 

modalidad educativa más flexible y la disminución de estudiantes matriculados.   

Como innovación y propuesta de cambio para la sustentabilidad, la adopción de la 

educación a distancia y las tecnologías digitales asociadas representan desafíos para la 

administración institucional, para los docentes y para los estudiantes. El reconocimiento y 

aceptación de la educación a distancia por parte de los docentes se identifica como uno de los 

factores críticos para la adopción de esta y su difusión en la institución. Es importante que las 

instituciones presten atención al rol que tienen los docentes en el adelanto de esta.  

En el mundo de las organizaciones, incluidas las educativas, las palabras innovación, 

cambio y cultura invariablemente andan de la mano. El discurso de cambio organizacional 

presupone concepciones sobre la cultura organizacional.  De la misma forma, cuando se 

habla de innovar se presupone un cambio y se presupone también, que la cultura 

organizacional sea la adecuada y facilite el cambio.  En la literatura investigativa se reconoce 

la importancia de estos constructos, sin embargo, no siempre están explícitos el valor o las 

concepciones que de estos se tiene dentro de la organización. Tampoco se tiene claro cómo 

se relacionan entre sí y cómo intervienen en los procesos de adopción de innovaciones.  
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La educación a distancia 

No es mi intención ofrecer aquí un recuento histórico detallado de la evolución y 

estado actual de la educación a distancia. Varios autores ya han realizado el ejercicio 

bibliográfico, documental e investigativo de trazar esa historia y de poner en contexto su 

desarrollo en diferentes partes del mundo y en particular su avance en el mundo digital 

(García Aretio, 2014; Meléndez 2004, 2010; Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OCDE], 2017; Palvia et al., 2018; Qayyum & Zawacki-Richter, 

2018; Simonson et al., 2015; Yong et al., 2017). Si destacaré algunos asuntos que nos ayudan 

a entender los principios de la educación a distancia. 

En la trayectoria histórica de la educación a distancia se pueden identificar múltiples 

definiciones y acercamientos descriptivos que se ajustan al contexto temporal y geográfico 

donde se ha desarrollado la misma. También, las diferencias en definición y descripción 

están asociadas a las concepciones filosóficas y pedagógicas que sobre la educación en 

general se tiene.  Se añade a esto, el impacto que las tecnologías de telecomunicación han 

tenido en las formas en las que se ofrece esta modalidad educativa.  

Definiciones y acercamientos descriptivos la educación a distancia 

No hay un consenso sobre una definición única de educación a distancia (Chaves 

Torres, 2017; García Areito et al., 2007; García Peñalvo, 2005). La diversidad de 

definiciones incluye modalidades educativas que incorporan las TIC y los conceptos de 

separación temporal/espacial en diferentes grados.  Se observan en las definiciones la 

inclusión de prácticas educativas híbridas y prácticas educativas totalmente a distancia, 

también llamadas virtuales.  Chaves Torres (2017) presentó una selección de definiciones de 

la educación a distancia y mencionó que comparten unos elementos comunes “como la 
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separación entre el estudiante y el docente, separación que se refiere no sólo al espacio 

geográfico sino también al momento en que se realizan las actividades de tutoría y de 

aprendizaje” (p. 27).  Además, invariablemente se incluye el asunto de cómo las tecnologías 

de información y telecomunicación median para posibilitar la interacción entre el estudiante, 

el docente y los contenidos y materiales instruccionales. Las definiciones se pueden 

distanciar una de otras por los énfasis que dan a estos elementos (García Areito et al. 2007; 

García Peñalvo, 2005).  

En lo personal, considero que una de las definiciones más abarcadoras la ofrecen 

Moore y Kearsley (2012) ya que engloba la naturaleza multidimensional de la educación a 

distancia. Indicaron que “distance education is a teaching and planned learning in which 

teaching normally occurs in a different place from learning, requiring communications 

through technologies as well as special institutional organization” (p. 2). Esta definición 

implica que en la educación a distancia se conjugan los elementos de enseñar y de quién 

enseña, de aprender y de quién aprende, de que es un asunto que requiere planificación (tanto 

del curso como de los programas), que son necesarias unas herramientas tecnológicas y que 

se sostiene con una estructura organizacional particular.  Las descripciones de este fenómeno 

a través del tiempo han estado marcadas por las relaciones entre esos elementos. La 

centralidad, la importancia y el rol que se les ha dado en diferentes momentos han moldeado 

las diversas definiciones (Madrigal Lozano et al., 2010).   

Anderson y Dron (2011) examinaron la educación a distancia desde tres generaciones 

de pedagogía: la cognitivo-conductual, la constructivista social y la conectivista. En sus 

descripciones enfatizaron la presencia de los enfoques sociales, cognitivos y el rol del 

educador.  Describieron, además, el impacto de la tecnología en la determinación de las 
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pedagogías potenciales que pueden emplearse. Las descripciones de estos autores nos 

mueven a reflexionar sobre los continuos procesos de innovación en la educación. Pudiera 

uno pensar que la innovación en la educación es algo natural, sin embargo, se reconoce que 

todo proceso de innovación implica cambio y por lo tanto resistencia.  Cada una de las 

generaciones pedagógicas de la educación a distancia supuso, y todavía supone, etapas de 

adopción de técnicas y tecnologías y ajustes para los educadores y los estudiantes.   

Si describimos la educación a distancia con relación a los dispositivos tecnológicos 

empleados se pueden encontrar también, varias generaciones (OCDE, 2017). La primera 

generación en adoptar herramientas tecnológicas para la educación a distancia incorporó el 

teléfono y la televisión. La segunda generación incorporó otros medios, como la transmisión 

por fax, las grabaciones de cintas de audio y de vídeos. La tercera generación inició el uso las 

computadoras. Y la cuarta generación, la más reciente, está vinculada a la aparición de 

Internet, del WWW, de las conexiones de banda ancha y las nuevas tecnologías digitales y 

portátiles.  Además, incluye el desarrollo de sistemas de contenido de cursos y aplicaciones 

digitales relacionadas con la telecomunicación (OCDE, 2017). Con relación a esta cuarta 

generación, otros investigadores ampliaron la descripción para dividirla en periodos más 

cortos: década de 1990 con la aparición de la Internet, de 2000 a 2007 caracterizado por un 

aumento en el uso de los sistemas de gestión de aprendizaje y de contenido de cursos, y el 

periodo de 2008 a 2012 caracterizado por el crecimiento de los cursos en línea masivos y 

abiertos (MOOC por sus siglas en inglés) (Dziuban et al., según citados por Palvia et al., 

2018).  Y en años más recientes lo relacionado a la educación a distancia abierta. 

En las pasadas dos décadas con el desarrollo de las tecnologías digitales, la educación 

a distancia ha tenido un resurgir entre las instituciones de educación superior y para algunos 
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países, sobre todo países en desarrollo, ha sido la exploración de una opción nueva para 

facilitar y dar acceso esta (OECD, 2017; Qayyum & Zawacki-Richter, 2018). Este resurgir 

está asociado a considerarla como una estrategia de innovación y de desarrollo de las 

instituciones de educación superior (Beaudoin, 2016; Chi, 2013; Magda & Buban, 2018). 

Innovación en la educación superior  

La innovación es una cuestión política y estratégica clave. Las innovaciones son 

dependientes del contexto en el que ocurren y típicamente se relacionan con nuevos 

productos o materiales, nuevos procesos y servicios y nuevas formas de organización 

(Baregheh et al., 2009; Smith, 2012). Estos tipos de cambio dependerán de los recursos, 

capacidades, estrategias y necesidades de la organización (Dunagan & Christensen, 2017). 

Los recursos son los activos que una organización posee. En una universidad los activos los 

constituyen su personal administrativo y no docente, los profesores, los estudiantes, los 

recursos financieros y sus instalaciones.  Los procesos se refieren a los patrones de 

interacción y toma de decisiones que utilizan las organizaciones para resolver problemas. 

Incluye cosas tales como prácticas de gobernanza, jerarquías en la toma de decisión, sistemas 

de promoción, procedimientos de registro y ayuda financiera, ciclos de planificación, 

protocolos de presupuesto y evaluaciones de desempeño. Los procesos, a diferencia de los 

recursos, tienden a ser inflexibles. Forman parte de la cultura institucional y la cultura y el 

hábito hacen que los procesos sean enormemente resistentes al cambio (p. 5).  Por su parte, 

las prioridades son los criterios por los cuales las organizaciones y los empleados toman 

decisiones. En una organización exitosa, los empleados tienen un sentido claro y consistente 

de las prioridades de la organización. Dunagan y Christensen (2017) indicaron que las 

prioridades toman dos vertientes. Las prioridades son una expresión del valor de lo que 
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ofrece la institución, por ejemplo, educación de alta calidad, y son influenciadas por el 

balance de la estructura de ingresos y costos que permite la rentabilidad o, para las 

organizaciones sin fines de lucro, la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En el caso de las 

instituciones de educación superior públicas el reto está en mantener su sostenibilidad por 

ciclos largos sin perder su prestigio. 

Es su análisis en busca de una definición conciliadora que ayude a comprender el 

concepto de innovación Baregheh y colaboradores (2009) identificaron seis atributos 

comunes de las innovaciones: naturaleza de la innovación; tipo de innovación; etapas de la 

innovación, contexto social; medios de innovación; y el objetivo de la innovación.  Cabe 

señalar que el análisis de Bareghen y colegas (2009) se enmarca en lo que es innovación 

organizacional y surgen del estudio de definiciones claves extraídas de diversas disciplinas.   

En el ámbito de la educación superior la innovación toma múltiples formas. Puede 

implicar la utilización una nueva tecnología o un enfoque pedagógico en el espacio de 

enseñanza o una adquisición universitaria sustancial como puede ser una fusión con otra 

universidad o para tomar un ejemplo local, una alianza público-privada (Beaudoin, 2016; 

Kopcha et al., 2016; Marzilli et al., 2014). Muchos administradores académicos definen la 

innovación como una estrategia para resolver problemas.  El estudio de Beaudoin (2016) 

reflejó que para los administradores educativos el objetivo principal de la innovación parece 

centrarse en el éxito del estudiante, “promoting student success appears to be the chief focus 

of innovation initiatives” (p. 23). 

Dunagan y Christensen (2017) presentaron cinco casos de instituciones tradicionales 

en Estados Unidos que innovaron para resolver los principales desafíos que está enfrentando 

el sector de la educación superior sin menoscabar su activo más importante, la calidad de sus 
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programas.  Estos incluyen: a) proveer experiencias educativas más simples y accesibles, b) 

que sus currículos estén alineados con las exigencias del mercado laboral, c) asuntos 

laborales con la facultad, d) admisiones, retención y tasas de graduación, y e) mantener las 

instalaciones física y tecnológicamente adecuadas.  Dunagan y Christensen identificaron un 

factor de éxito común en los procesos de innovación de esas cinco universidades: se 

enfocaron en poblaciones particulares que no estaban siendo atendidas adecuadamente por 

los modelos tradicionales.  Indicaron que “successful innovators focus on solving specific 

challenges for specific types of students and proactively build their institutional capabilities 

for innovation” (2017, p. 3).   

Uno de los casos presentado fue el Simmons College que utilizó la educación a 

distancia como estrategia de innovación. La Universidad intentó ofrecer un programa en 

línea y fracasó en su primer intento. Entre las razones que identificaron está una fuerte 

resistencia al cambio por parte del personal y facultad (es una universidad bastante 

tradicional) y en particular a los programas en línea.  Beaudoin (2016) y Salmon (2016) 

mencionaron el tradicionalismo universitario como una amenaza a la innovación.  En este 

caso el factor inhibidor fue la preocupación por parte de la facultad de mantener la calidad de 

los programas. Reformularon sus estrategias estableciendo una alianza con un proveedor de 

gerencia de programas en línea.  Se redistribuyeron recursos humanos de la institución para 

apoyar la innovación de un ofrecimiento graduado híbrido. La facultad diseñó los cursos 

utilizando el proceso de diseño del proveedor y gerente del proyecto, quien se encargó de 

mantener un calendario de trabajo a través de un proceso altamente estructurado y 

transparente para la facultad. Al transformar su modelo de negocios logró establecer 
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programas graduados en línea híbridos que mejoraron sus niveles de calidad y le permitieron 

ampliar su alcance geográfico. 

El caso Simmons College es emblemático pues presenta varios elementos que se 

discuten por otros investigadores y que se clasifican como factores inhibidores o promotores 

de innovaciones que producen cambios. Un factor inhibidor es la resistencia al cambio y un 

factor motivador es el potencial de mejorar la calidad de los ofrecimientos académicos 

(Beaudoin, 2016). Los administradores educativos y los docentes son más receptivos a 

aquellas innovaciones donde el objetivo principal se centra en el éxito del estudiante.  

La literatura de innovaciones en la educación superior identifica varias características 

de las universidades más innovadoras (Salmón 2016): 

 experimentan, toman riesgos, ensayan (pilotos y prototipos) 

 se plantean problemas sobre las tendencias importantes y luego trabajan con ellos de 

manera flexible y creativa (la facultad juega un papel importante en la propuesta de 

ideas y soluciones) 

 observan y aprenden de los avances en otras disciplinas  

 aceptan y usan las tecnologías digitales de forma creativa para lograr eficiencia y 

efectividad y para reducir costos y mejorar los servicios. 

Las preocupaciones de seguridad, la adopción e integración de tecnología y las limitaciones 

de recursos se mencionan con frecuencia como impedimentos para la innovación educativa 

(Salmon, 2016).  

La innovación en las instituciones de educación superior en Puerto Rico 

En 2017 el Consejo de Educación de Puerto Rico informó sobre la disminución en la 

cantidad de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior.  Para el año 
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académico 2010-2011 había 250,192 y para el 2016-2017 se reportó en 227, 255, reflejando 

una disminución de un 9% (Calderón Soto, 2017).  Esta baja en la matrícula de estudiantes es 

uno de los retos más dramáticos que enfrentan las instituciones de educación superior en 

Puerto Rico y el país, en general. Calderón Soto proyecta que esta disminución “tendrá 

también un efecto a largo plazo en el desarrollo científico y cultural del país” (p. 2).  De aquí 

que estas buscan nuevas formas de atraer estudiantes y formas alternas de ofertar sus 

programas educativos.  Calderón Soto y colaboradores (2015) indicaron que la educación 

virtual es una de las estrategias que las instituciones contemplan para adaptarse a esta nueva 

realidad. La innovación en la educación, en particular en el área de enseñanza/aprendizaje es 

una estrategia de desarrollo y sustentabilidad que están asumiendo las instituciones 

educativas en Puerto Rico.  

La investigación de este tema tiene poca representación en los sectores académicos, 

aun cuando en el país se apuesta a las innovaciones, sobre todo, a las de alta tecnología (esto 

se observa en las plataformas de los partidos políticos del país aun cuando dejan afuera el 

vínculo entre la educación y la capacidad del país para innovar). Meléndez y colegas (2007) 

incorporan el tema de las innovaciones educativas en su investigación de diseño mixto. Es 

uno de los pocos estudios en Puerto Rico donde se explora la innovación desde el contexto de 

educación superior. El estudio estuvo dirigido a identificar y describir las innovaciones 

educativas en cuanto a las modalidades en las que se ofrecen. Las modalidades innovadoras 

exploradas fueron los programas acelerados, los “Weekend College”, la educación a 

distancia, los estudios acelerados, los cursos por reto, la educación continua, el uso de 

portafolios electrónicos, el aprendizaje colaborativo/ cooperativo, el aprendizaje basado en el 

mundo real del trabajo o en la comunidad, el aprendizaje basado en problemas / casos, y la 



29 

 

 

 

mentoría e inducción. En la fase cuantitativa se exploró sobre las modalidades innovadoras y 

proveyó datos sobre el origen, el desarrollo (cómo y cuán intenso ha sido su uso) y la 

proyección de estas. En la fase cualitativa se expanden los datos sobre los orígenes, el 

funcionamiento, el desarrollo y el impacto de las modalidades existentes en las instituciones 

que participaron.  Desprendo de este estudio que, para la fecha de toma de datos, 2006, 

muchas instituciones tenían cursos híbridos, pero por las características del estudio que tenía 

como requisito que fuera una oferta de programa, esto no se reportó como una innovación.  

La educación a distancia en Puerto Rico 

El valor principal que se puede pensar sobre la educación a distancia es su eficiencia 

para mejorar de la educación o su acceso a esta.  De Jesús (2007) mencionó que en Puerto 

Rico muchas de las decisiones relacionadas a la integración de tecnologías en la educación 

han estado cargadas de elementos emocionales y poco racionales dando paso a proyectos 

que, aunque convenientes, no han sido eficientes.  Estas decisiones no han aportado a que los 

docentes tengamos una mejor percepción de los beneficios reales de la educación a distancia 

y han abonado a una resistencia mayor a la hora de adoptarla como una alternativa segura y 

real para muchos ciudadanos (del país y de nuestros vecinos geográficos).  Si vemos el caso 

de la Universidad de Puerto Rico se ha quedado rezagada en el desarrollo de un proyecto 

robusto de educación a distancia que incluya programas completos a distancia. Meléndez 

(2001) describió los inicios de la educación a distancia en el Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico, cuando a través de una propuesta la Facultad de Educación 

adquirió una licencia para el uso de la plataforma BlackBoard.  La institución aprobó en 2007 

una política institucional para la educación a distancia y no es hasta 2015 que el Recinto de 

Río Piedras presenta su política para guiar estos esfuerzos. Vemos como las instituciones de 
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educación superior privadas han capitalizado y acaparan la oferta. Torres-Nazario (2014) 

hizo una descripción del estado de la educación a distancia en Puerto Rico. Para otoño de 

2014, había 52 programas adicionales a los que estaban disponibles en el otoño de 2010. De 

esta oferta, el 52% correspondía al sistema de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Para el 2018, el Consejo de Educación de Puerto Rico informó en su plataforma web 

(http://www.agencias.pr.gov/agencias/cepr/) que había un total de 22 instituciones de 

educación superior ofertando 137 programas a distancia (Tabla 1). Se evidencia nuevamente 

el liderato de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con 61 programas y el incipiente 

desarrollo de la Universidad de Puerto Rico con un programa.  

En Puerto Rico se ha explorado cómo ha sido el desarrollo de la educación a distancia 

destacándose las investigaciones realizadas por Meléndez y algunas auspiciadas por el 

Consejo de Educación de Puerto Rico (CES).  Sin embargo, la exploración particular de 

cómo el docente ha vivido la experiencia de desarrollar y ofrecer cursos en línea no es 

abundante. Los artículos publicados por Meléndez (2004, 2010) y por Meléndez Alicea y 

Pacheco Sepúlveda (2011) recogen la historia y reglamentación de esta modalidad en Puerto 

Rico. El informe Teoría y Práctica de la Educación a Distancia en Puerto Rico presenta un 

análisis de las prácticas de esta modalidad educativa en las siete instituciones privadas más,  

2016). Por otro lado, varias disertaciones identifican asuntos como la percepción de los 

estudiantes en términos de servicios de apoyo, satisfacción de los estudiantes con los cursos, 

diseño instruccional y la creación de programas y cursos (Martínez Larios, 2010; Pérez, 

2011, Santiago Ortega, 2006).  Pocos estudios con enfoque cualitativo abordan la percepción 

de los profesores y los factores que inciden en la participación de los profesores para el 

diseño y modificación de cursos. Por ejemplo, Burgos Gil (2014) enfocó su estudio en el uso  
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Tabla 1 

  

Instituciones con programas a distancia autorizados por el Consejo de Educación Superior 

de Puerto Rico para 2018   

 

Institución Unidades/Recintos Cantidad de programas a 

distancia 

 

EDP Univeristy 1 2 

Columbia Central University 2 3 

National University College 2 36 

Universidad Adventista de las Antillas 1 3 

Universidad Ana G. Méndez 1 10 

Universidad Central de Bayamón 1 7 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 1 1 

Universidad del Sagrado Corazón 1 3 

Universidad del Turabo 1 4 

Universidad Interamericana de PR 9 61 

Universidad Politécnica de PR 1 6 

Huertas College 1 1 

Totales 22 137 

 

Nota. Adaptado de “State Authorization Reciprocity Agreements (SARA)” por Consejo de 

Educación Superior de Puerto Rico, 2018, p.7.  

(https://agencias.pr.gov/agencias/cepr/inicio/DocumentosCEPR/Documents/SARA/SARA_

ORIENTACION_IES_jul19.pdf)  

 

 

de una herramienta específica, Moodle, y su uso como apoyo a cursos presenciales. Por otro 

lado, Cartagena Mercado (2011) incluyó tanto a estudiantes como a profesores para 

identificar factores asociados al desarrollo de cursos en línea. Un estudio reciente de 
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Meléndez -Alicea y Torres Rivera (2016) identificaron las teorías y las prácticas utilizadas 

por las instituciones privadas. Los aspectos relacionados al docente incluyeron identificar un 

perfil de la contratación, los apoyos disponibles y cómo se comunica la administración con 

éstos. El estudio reflejó que existe una variedad en la contratación que incluye profesores de 

la plantilla regular y otros contratados solo para los programas en línea. Estos últimos no 

trabajan exclusivamente para una sola institución. Hay sistemas de apoyo para la creación y 

producción de los cursos en línea. 

Vale Nieves (2010), con auspicio del CES comparó el éxito estudiantil utilizando un 

curso tradicional y un curso de modalidad híbrida tomando en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. Sus resultados no demostraron una diferencia significativa en 

el aprovechamiento académico de los estudiantes. Mencionó la investigadora que si observó 

una mejora en las capacidades de los estudiantes en el curso híbrido para realizar tareas en 

grupo. 

Rodríguez (2010) elaboró un perfil de los estudiantes matriculados en cursos a 

distancia. Su muestra consistió en 314 estudiantes matriculados en instituciones de educación 

superior privadas. Destaco de este estudió que los estudiantes encuestados manifestaron su 

preferencia por los cursos y programas a distancia y sus intenciones de obtener grados 

superiores en esta modalidad de estudio. Este estudio refleja la tendencia y demanda por la 

educación a distancia en Puerto Rico. 

Como he descrito hasta aquí, la educación a distancia es una innovación para las 

instituciones de educación superior. Ha crecido como un método clave en la gestión de la 

educación en las últimas dos décadas. Los estudios han demostrado que las universidades 

están realizando importantes inversiones en esta tecnología, sin embargo, en muchos casos 
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los beneficios esperados no se han logrado o se han logrado parcialmente.  La adopción y el 

uso efectivo de la educación a distancia como innovación educativa presentan problemas y 

desafíos entre los estudiantes, los docentes y los administradores educativos. 

La adopción de la educación a distancia en instituciones de educación superior 

La adopción de la educación a distancia en las instituciones de educación superior 

toma muchas dimensiones. Los diferentes actores que están involucrados en esta - profesores, 

estudiantes, administradores, personal de apoyo, otros -  pueden tener perspectivas, 

motivaciones y valoraciones que pueden o no coincidir.  En la adopción de la educación a 

distancia operan diversos factores que dependiendo de su dimensión positiva o negativa 

posibilitan o impiden la misma.  La revisión de literatura a continuación se enfoca en el 

profesor y el administrador educativo y los diversos factores que operan en sus decisiones de 

adopción de la educación a distancia.  Además, se presenta un marco de referencias sobre la 

cultura organizacional y su efecto en la adopción de innovaciones y de la educación a 

distancia. 

El docente y la adopción de la educación a distancia 

El indicador más citado como inhibidor o facilitador de la adopción de la educación a 

distancia es el profesor (Allen & Seaman, 2016; Lokken & Mullins, 2014; Maguire, 2005).  

Las creencias del profesor sobre le efectividad y beneficios para el estudiante y para la 

institución son un predictor de su decisión adoptar la educación a distancia (Cifuentes et al., 

2018; Kopcha et al., 2016). La adopción de la educación a distancia, y eventualmente su 

difusión en la institución, es impactada por las perspectivas, las motivaciones y las 

valoraciones que el profesor tenga de esta.  Las perspectivas, las motivaciones y las 

valoraciones también son influenciadas por factores institucionales como es la cultura 
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organizacional.  Maguire (2005) realizó una extensa revisión de literatura y clasificó las 

motivaciones del profesor como: intrínsecas o motivaciones personales (todos aquellos 

factores que reflejan emociones, estado de ánimo, etc.); extrínsecas (cualquier cosa fuera de 

uno mismo que sea necesaria para aumentar la motivación);  e institucionales- son factores 

extrínsecos relacionadas a aquellas acciones donde el profesor percibe la capacidad que la 

institución o la administración tienen de alterar las políticas o procedimientos de educación a 

distancia para satisfacer las necesidades de éste. Gran parte de la literatura apoya que los 

motivadores intrínsecos son más fuertes que los motivadores extrínsecos cuando se trata de la 

participación del profesorado en la enseñanza en línea (Chapman, 2011; Maguire, 2005).   

Piña (2008) estudió la institucionalización de la educación a distancia encuestando 

profesores y líderes académicos en varias instituciones de educación superior en EE UU.  

Identificó 30 factores institucionales que agrupó en cinco temas principales: planificación, 

organización, recursos, personal, y servicios al estudiante.  Estos factores también se asocian 

a la cultura organizacional (Tierney, 1988, 2018a).  Ambos grupos adjudicaron importancia a 

la infraestructura (programados y equipos), al apoyo tecnológico a la facultad, y a la 

disponibilidad de recursos bibliotecarios en línea para los estudiantes (Piña, 2008). 

Hay abundante literatura sobre cómo se adopta la educación a distancia. A pesar de 

este cúmulo de conocimientos los procesos de adopción siguen siendo un reto por los 

factores motivacionales que operan. Cifuentes y colegas (2018) sugirieron que los 

administradores educativos incluyan en la implementación de la educación a distancia un 

proceso sistemático de diseño motivacional para la adopción de esta. Ellos utilizaron los 

conceptos motivadores de adopción y motivadores de evitación (avoidance motivators).  

Recomendaron que se utilicen tácticas catalíticas (estrategias) que transformen los 
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motivadores de evitación en motivadores para la adopción.  Las estrategias para usar deben 

hacer un contrapeso para modificar lo que se percibe como negativo en algo positivo. Por 

ejemplo, ante el motivador de evitación relacionado a la calidad de la educación a distancia la 

táctica catalítica deberá ser usar estándares de calidad de alguna organización acreditadora 

que valide que los esfuerzos institucionales y los programas en línea cumplen con esos 

estándares.   

A continuación, presento de forma resumida los factores inhibidores/facilitadores que 

identifiqué en la revisión de literatura:  

1. Amenazas (Ej. pérdida de autonomía, temor a perder el trabajo) (Johnson, 

2013; Maguire, 2005) 

 

2. Apoyo administrativo (Allen & Seaman, 2016; Johnson, 2013; Lokken & 

Mullins, 2014; Maguire, 2005; Mills et al., 2009; Stewart et al., 2010)  

 

3. Apoyo tecnológico (Johnson, 2013; Lokken & Mullins, 2014; Maguire, 2005; 

McQuiggan, 2007; Mills et al., 2009; Scott, 2012) 

 

4. Competencias del profesor en el uso de tecnología (Cifuentes et al., 2018; 

Johnson, 2013; McQuiggan, 2007; Marzilli et al., 2014; Mills et al., 2009; 

Scott, 2012)   

 

5. Efecto en las actividades de investigación y los procesos de ascensos y 

permanencias (Cifuentes et al., 2018) 

 

6. Expectativas de los profesores de que los cursos y programas en línea puedan 

facilitar el éxito de los estudiantes (Cifuentes et al., 2018) 

 

7. Incentivos y recompensas diversas (por ejemplo, desarrollo profesional, 

compensaciones o bonificaciones) (Cifuentes et al, 2018; Johnson, 2013; 

Maguire, 2005; Scott, 2012) 

 

8. Mecanismos de comunicación institucionales (como se dan a conocer las 

estrategias y planes institucionales) (Gurmak & Glenn, 2014) 

 

9. Mecanismos de comunicación sociales o interpersonales (Gurmak & Glenn, 

2014) 

 

10. Otros recursos de apoyo (bibliotecas, recursos en línea) (Marzilli et al., 2014) 
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11. Percepción de profesores sobre las competencias tecnológicas del estudiante 

(Marzilli et al., 2014; Mills et al., 2009) 

 

12. Perdida de los valores humanísticos de la universidad (Marzilli et al., 2014) 

 

13. Presión por parte de los administradores educativos (está en el plan 

institucional y hay que hacerlo) (Marzilli et al., 2014) 

 

14. Presión por parte de los estudiantes (expectativas de los estudiantes en cuanto 

a la disponibilidad y capacidades tecnológicas) (Marzilli et al., 2014) 

 

15. Rapidez con la que se introduce la innovación (Cifuentes et al., 2018) 

 

16. Significado y valor que se le otorga a la educación a distancia en comparación 

con la presencial (calidad, flexibilidad, conveniencia) (Allen & Seaman, 2016; 

Cifuentes et al., 2018; Johnson, 2013; Kopcha et al., 2016; Lokken & Mullins, 

2014; Maguire, 2005; Marzilli et al., 2014; Mills et al., 2009; Stewart et al., 

2010) 

 

17. Temor a ser reemplazados por la tecnología (por ejemplo, con las MOOC’s) 

(Marzilli et al., 2014) 

 

18. Tiempo y esfuerzo de preparación (carga de trabajo) (Cifuentes et al., 2018; 

Lokken & Mullins, 2014; Marzilli et al., 2014; McQuiggan, 2007; Mills et al., 

2009)  

 

19. Valorar la educación a distancia como una solución viable y real a los 

problemas de que enfrenta la institución (Cifuentes et al., 2018) 

 

20. Valorar las tecnologías digitales como instrumentos de mejora para el 

aprendizaje estudiantil (Kopcha et al., 2016) 

 

El concepto cultura  

El concepto cultura es uno complejo, diverso, influenciado por las disciplinas y las 

épocas donde se ha profundizado o enfatizado sobre su estudio desde perspectivas diversas.  

Su carácter diverso incluye los acercamientos tradicionales desde la antropología, la 

etnografía, la sociología y la psicología (Reyes Rodríguez, 2016; Vera Muñoz et al., 2016).  

Una definición comúnmente aceptada es que la cultura comprende el conjunto de 
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experiencias, conocimientos, hábitos, costumbres, creencias, valores, tecnología y modos de 

hacer y actuar que caracteriza a un grupo humano. Es el conjunto de los patrones de 

comportamiento socialmente adquiridos y transmitidos de generación en generación 

(“Cultura”, 2018). Reyes Rodríguez (2016) describió tres elementos claves al definir cultura: 

1) su rasgo colectivo y social, la cultura es una actividad humana y de grupos; 2) es el 

resultado del proceso histórico-social integral, por lo que implica toda la tradición y la 

herencia cultural anterior; y 3) implica procesos productivos, valores, modos de actividad y 

productos generales del grupo humano para la realización de los objetivos y la labor común.   

Un enfoque contemporáneo del concepto cultura lo posiciona en el terreno de lo 

ecléctico, pero conservando elementos distintivos de las corrientes antropológicas donde se 

inician los estudios sobre la cultura (“Culture”, 2001; Tierney, 1988; Tierney & Lanford, 

2018b).  Muchos de los elementos de los viejos debates todavía aparecen en nuevos análisis 

culturales, por ejemplo, el asunto de los códigos y normas de conducta que forman o 

constituyen la vida social y los productos simbólicos de la actividad grupal.  

La aplicación del concepto cultura a las empresas y organizaciones de todo tipo es 

relativamente reciente. Las investigaciones sobre la cultura organizacional se iniciaron en la 

década de 1950 y tuvieron un auge entre 1970 y 1980 (“Culture”, 2015). Las concepciones 

tradicionales sobre la cultura organizacional se han estado moviendo hacia concepciones que 

toman en cuenta los contextos específicos y particulares donde las organizaciones están 

inmersas y a entender la realidad organizacional como una realidad socialmente construida 

por las interacciones de sus integrantes (Belalcázar Belalcázar, 2013; García Álvarez, 2006).  
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Cultura organizacional 

La cultura organizacional se define por los significados y supuestos compartidos entre 

los miembros de una organización. Los supuestos, a menudo dados por sentado, pueden 

identificarse a través las de historias individuales y colectivas de los integrantes, del lenguaje 

especial, las normas, la ideología institucional y las actitudes que surgen del comportamiento 

individual y organizativo (Tierney, 1988). De estos se puede tener una conciencia pasiva, 

sabemos que pueden estar ahí pero solo los vemos en momentos de crisis, cuando se manejan 

cambios e innovaciones. También, pueden estar ocultos en códigos, símbolos y convenciones 

(por ejemplo, el uso y costumbre de hacer algo).   

Belalcázar Belalcázar (2013) mencionó los cuatro elementos más comunes que 

sobresalen de las diversas definiciones de cultura organizacional: el entorno o contexto y las 

interrelaciones entre la organización y este; el sistema de valores y significados que se 

traducen en normas, en pautas de comportamiento, en costumbres y modos de hacer y pensar 

tales como los ritos, los mitos y el lenguaje; el origen y la trayectoria histórica que permiten 

que se fundamenten las conductas y los valores, entiéndase el marco temporal; y las 

funciones que cumple la cultura para una organización, esto es, cuál es el propósito de esa 

cultura en logro de la misión y objetivos de la organización. 

Estudiar la cultura organizacional implica, entre otras cosas, identificar y entender las 

interpretaciones o significados que los implicados dan a las normas, estructuras, conductas e 

ideologías en la organización (Tierney, 1988).  Los líderes de la organización deben tener 

más conciencia de cómo los individuos y los grupos en la organización se comportan. Este 

conocimiento informa a los líderes en la toma de decisiones.  
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La cultura organizacional en las instituciones de educación superior 

Existen modelos y marcos de referencia para el estudio de la cultura organizacional 

pero no hay muchos relacionados con la cultura de las instituciones de educación superior. Se 

destacan aquellos investigadores que proponen modelos o tipologías culturales y dimensiones 

dentro de las universidades como son Bergquist (1992) y Tierney (1988). 

Tierney (1988) presentó uno los primeros marcos de referencia para estudiar y 

entender el rol de la cultura organizacional en instituciones de educación superior. Lo hizo 

identificando, a través de una revisión de literatura, los conceptos y términos culturales 

operativos presentes en instituciones colegiadas de Estados Unidos. Luego, en un estudio de 

caso identificó su presencia en una universidad pública estatal.  Siguió la tradición 

antropológica de proveer un vocabulario que permitiera la comunicación entre los colegas de 

la disciplina y que sirviera para la descripción y análisis exhaustivos de la cultura en 

instituciones de educación superior. Propuso un marco de referencia con los conceptos 

ambiente, misión, socialización, información, estrategias y liderazgo como una vía para 

investigar la cultura organizacional en este escenario (Tabla 2).  

Estos representan dimensiones claves que no deben estar ausentes en los estudios de 

la cultura en las instituciones de educación superior.  En escritos posteriores abunda sobre 

cada uno de estos conceptos desde la perspectiva cultural organizacional en la educación 

superior (Tierney, 2014; Tierney & Landford, 2018a, 2018b), y cómo inciden y deben 

evolucionar para crear una nueva cultura que potencie la innovación (Tierney & Landford, 

2014, 2016).  

Tierney y Landford (2018a, 2018b) reconocieron que la representación y 

significación de estos conceptos ha cambiado con el tiempo y a tenor con los cambios  
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Tabla 2  

Marco de referencia para el estudio de la cultura organizacional en instituciones de 

educación superior 

 

Dimensiones de la cultura Preguntas de referencia 
 

Ambiente 
 

¿Cómo la institución define su ambiente?  

¿Cuál es la actitud hacia el ambiente? ¿Es hostil o 

es amistoso? 
 

Misión 
 

¿Cómo se define? 

¿Cómo se articula? 

¿Se utiliza como base para las decisiones? ¿Cuánto 

acuerdo hay? 
 

Socialización 
 

¿Cómo se socializan los nuevos miembros? ¿Cómo 

se articula?  

¿Qué necesitamos saber para sobrevivir / sobresalir 

en esta organización? 
 

Información 
 

¿Qué constituye información?  

¿Quién la tiene?  

¿Cómo se difunde? 
 

Estrategia 
 

¿Cómo se toman las decisiones?  

¿Qué estrategia se utiliza?  

¿Quién toma las decisiones?  

¿Cuál es la pena por las malas decisiones? 
 

Liderazgo 
 

¿Qué espera la organización de sus líderes? 

¿Quiénes son los líderes?  

¿Hay líderes formales e informales? 

 

 

Nota. Adaptado de “Organizational Culture in Higher Education: Defining the Essentials” 

por W. G. Tierney, 1988, Journal of Higher Education, 59(1), p. 

8.(https://doi.org/10.1080/00221546.1988.117783010)  

 

 

tecnológicos y retos que enfrentan las instituciones de educación superior.  Tierney y 

Landford (2018a) dieron énfasis en dos de estos elementos: la socialización y la información 

pues han sido impactados por las tecnologías digitales.  Por ejemplo, al significado cultural 

https://doi.org/10.1080/00221546.1988.117783010
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de información, esto es quién la tiene, cuán importe es, quién la distribuye, cuándo y cómo, 

se le añaden los aspectos de la virtualización. Los correos electrónicos, la mensajería 

instantánea y las redes sociales provocan un exceso de comunicaciones que es necesario 

manejar y priorizar dentro de la institución.  Qué información le llega a quién, cómo y 

cuándo puede trastocar el funcionamiento de la institución y reducir o impedir la 

socialización de las innovaciones. 

Posteriormente, añaden que la aplicabilidad de este marco de referencias depende de 

que visualicemos a las instituciones de educación superior como un ente construido 

socialmente (Tierney & Landford, 2018a).  La pluralidad y diversidad de los individuos 

(estudiantes, profesores y administradores) que interactúan en la institución cuestionan y 

debaten los valores compartidos, las suposiciones, las creencias e ideologías presentes en las 

estructuras más formales, contribuyendo así la formación y reformulación de la cultura 

institucional. 

La cultura organizacional tiene impacto en el cambio organizacional y en la adopción 

de las innovaciones (curriculares, tecnológicas, instruccionales). La cultura organizacional se 

pasa por alto en muchos análisis porque es difícil de medir, es desordenada, poco precisa y su 

información está dispersa.  Cada acción instrumental, ya sea la proyección de medios 

masivos, una transferencia de tecnología o una política comercial, puede considerarse un 

producto de la cultura (Tierney & Lanford, 2018b).  En este sentido Tierney y Lanford 

argumentaron a favor de considerar una perspectiva cultural al momento de estudiar y tratar 

de comprender los procesos organizacionales que ocurren en una institución de educación 

superior, sobre todo aquellos relacionados a procesos de cambio y de introducción de 

innovaciones.  
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La cultura organizacional y la educación a distancia: marco de referencias 

Se reconoce por diversas investigaciones que el factor de la cultura organizacional es 

clave al introducir innovaciones relacionadas a la integración y adopción de nuevas 

tecnologías.  Los acercamientos investigativos y teóricos sobre este asunto identifican una 

variedad de factores asociados a la cultura organizacional (Abdi & Senin, 2014; Cifuentes et 

al., 2018; Kezar & Eckel, 2002; Piña, 2008; Vera Muñoz et al., 2016; Zhu & Engels, 2014).  

La presencia o ausencia de estos factores puede ser determinante en la adopción de la 

educación a distancia y en su institucionalización. Hay una relación entre la cultura 

institucional y los resultados que obtienen de sus estrategias para manejar el cambio. Una 

misma estrategia puede o no tener los mismos resultados en instituciones similares pues 

ambos, estrategia y resultado, son impactados por la cultura organizacional. 

Kezar y Eckel (2002) realizaron un estudio etnográfico de cuatro años sobre el efecto 

de la cultura en seis instituciones de diferentes niveles que intencionalmente entraron en 

procesos de cambio amplios.  La recogida de datos estuvo fundamentada por tres marcos de 

referencia de estudio de la cultura académica: los arquetipos culturales de Bergquist, que 

describen los tipos de cultura institucional (cultura colegial, cultura administrativa, cultura de 

desarrollo y cultura negociadora), las dimensiones de la cultura institucional de Tierney 

(descrito anteriormente en este capítulo (Tierney, 1988; Tierney & Lanford 2018a) y las 

cinco estrategias generalizadas de manejo de cambio de Kezar y Eckel (2002a, 2002b) 

(apoyo administrativo de la alta gerencia, liderazgo colaborativo, diseño robusto del cambio, 

desarrollo del personal y acciones visibles).  Sus resultados indicaron que en las 

universidades estudiadas se observó una estrecha relación entre la cultura organizacional, el 

tipo de cultura y los procesos de cambio. En cuanto a las estrategias utilizadas para manejar 



43 

 

 

 

el cambio observaron gran variación. Las estrategias de Lindquits no fueron suficientes para 

explicar la diversidad observada.  Instituciones similares que usaron estrategias diferentes 

obtuvieron los mismos resultados e instituciones diversas que usaron las mismas estrategias 

tuvieron resultados similares.  Encontraron que hay una relación entre la cultura institucional 

y como son sus estrategias para manejar el cambio. La utilización de estrategias de cambio 

generalizadas no es lo más adecuado según Kezar y Eckel (2002), pues no toma en cuenta 

que hay múltiples y diversas culturas dentro de la organización (micro culturas: el 

departamento, el área curricular, el decanato, los grupos de profesores, etc.). Además, 

concluyeron que cuando las estrategias de cambio son coherentes y están alineadas con la 

cultura institucional, el proceso de cambio tiene menos resistencia, es más exitoso, y más 

fácil de implantar. 

Davies (2010) exploró, con un enfoque cuantitativo, la relación entre la cultura 

organizacional y la aceptación de tecnología en seis escuelas de una misma universidad. 

Aunque sus resultados no fueron concluyentes, si observó diferencias en cómo cada escuela 

se percibió en términos de tipo de cultura organizacional y sus procesos de aceptación de 

tecnologías. Los resultados sugieren que existe una conexión entre la afiliación de los 

docentes con su escuela en particular y sus actitudes hacia la utilidad y el uso de la 

tecnología. Según Tierney (2018a), las instituciones académicas deben considerar el uso de 

un enfoque cultural organizacional para manejar los procesos de integración de tecnologías 

pues así se toman en cuenta los contextos particulares que dan identidad a la institución y 

destacan sus cualidades singulares asociadas a sus unidades. En el estudio de Davies se 

observó que dentro de una misma institución puede haber diferencias culturales (micro 

culturas).  
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En un estudio con enfoque cuantitativo Smith (2016) examinó la relación entre la 

cultura institucional y las percepciones de 131 docentes sobre el aprendizaje en línea de seis 

instituciones de enseñanza de quiropráctica. Utilizó como marcos teóricos la teoría de 

disonancia cognitiva de Festinger, la teoría de la innovación disruptiva de Christensen y los 

cuatro tipos de cultura institucional descritas por McNay: colegial, burocrática, empresarial y 

corporativa. Los resultados reflejaron que el profesorado de las instituciones con 

características de cultura burocrática fue menos positivo en sus percepciones del aprendizaje 

en línea.  Las universidades estudiadas que se caracterizan por una cultura burocrática, por lo 

general, son muy tradicionalistas y menos propicias para la implementación de tecnologías 

innovadoras.  Según Smith, es necesario que los líderes académicos en las instituciones de 

educación superior tomen en cuenta las percepciones del profesorado y la cultura 

institucional durante las etapas iniciales de implementación de una innovación como es la 

educación a distancia.  

En Puerto Rico, Meléndez (2001) presentó un análisis de los inicios de la educación a 

distancia digital usando como base la teoría de cambio organizacional, Teoría E y Teoría O 

de Beer y Nohria y el proyecto que surgió de una propuesta federal en la Facultad de 

Educación. Desde ese marco identificó factores facilitadores que se asocian a la cultura 

organizacional tales como la socialización de la innovación a través de canales de 

comunicación formales e informales, participación de docentes interesados (primeros 

innovadores), estructuras de apoyo que incluyeron adiestramientos y mentoría e incentivos 

que no necesariamente son monetarios. En este caso el incentivo fue proveer a los profesores 

con computadoras portátiles que para la fecha era algo muy novedoso.  
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Según Beaudoin (2016), el liderazgo en la educación a distancia puede definirse 

como la creación de las condiciones para un cambio innovador. Su responsabilidad mayor es 

enfocarse en administrar el cambio antes que la tecnología.  Para ello debe comprender y 

ejecutar los principios y prácticas de transformación organizacional, más allá de lo que sería 

un mero proceso de transición de una modalidad a la otra, o de una tecnología a la otra.  

Beaudoin indicó que la mayor amenaza para el futuro de la educación a distancia dentro del 

ámbito de la educación superior es el ambiente tradicionalista y convencionalista de las 

universidades.  Muchas universidades luchan por mantener el status-quo de sus operaciones.  

Las universidades como organizaciones de aprendizaje son inherentemente resistentes a 

transformarse.  Sus miembros resisten el cambio y esto se ve reflejado en sus estructuras 

normativas y en la lentitud con la que se discuten asuntos que traerán cambios radicales en 

los modos de operar.  

Marcos conceptuales y teóricos 

Hasta el momento he presentado un breve acercamiento a la educación a distancia.  

He incluido algunas de sus definiciones y cómo las instituciones de educación superior la 

incluyen como una estrategia de innovación. Además, cómo los elementos de la cultura 

organizacional y perspectivas y experiencias de los profesores y de las instituciones inciden 

en la adopción de esta como una innovación.  A continuación, expondré el marco conceptual 

y teórico que guiará mi proceso de indagación sobre el fenómeno de la educación a distancia 

y su adopción en una institución de educación superior pública.  Asumir este marco 

conceptual y teórico no implica abandonar los principios fundamentales de la investigación 

cualitativa donde el significado de la experiencia y las perspectivas de los participantes 

tendrá el rol protagónico.  Si me permitirán identificar temas que fundamentan la 
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problemática y presentar explicaciones, soluciones y estrategias que pueden ayudar a 

entender el fenómeno y su adopción. 

Marco conceptual 

 La educación a distancia ha sido definida por muchos autores. Una de las definiciones 

más aceptadas la ofrece Moore al indicar “all arrangements for providing instruction through 

print or electronic communications media to persons engaged in planned learning in a place 

or time different from that of the instructor or instructors” (según citado en Maguire, 2005, 

Introduction, parr. 3). Otras definiciones coinciden en el aspecto de que es un aprendizaje 

planificado donde el profesor y el aprendiz no coindicen en espacio o tiempo (Maguire, 

2005).  En esa misma dirección Moore y Kearsley (2012) abundaron sobre la definición al 

indicar que requiere de una estructura organizacional particular.  

Para propósito de esta investigación estaré usando las definiciones adoptadas en la 

Certificación Núm. 112, 2014-2015, de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 

Rico y que aparecen, también en el Glosario de la Certificación Núm. 112, 2015-2015, del 

Senado Académico del Recinto de Río Piedras. Estas son: 

Curso a distancia: Curso que conlleva un proceso de aprendizaje formal en el cual la 

instrucción se imparte estando el profesor y el estudiante en lugares distintos, de 

manera sincrónica o asincrónica, y para el cual las tecnologías de la información y la 

comunicación son el enlace entre el profesor, el estudiante y la institución. En el 

curso a distancia, más del 75% del total de horas de instrucción ocurren de manera 

no-presencial.  

 

Curso en línea: Un curso a distancia que ofrece 100% del total de horas de 

instrucción (horas contacto regular del curso) a través de la Internet. La totalidad del 

contenido, las actividades y los recursos de aprendizaje del curso son accesibles a 

través de la Internet. 

 

Curso híbrido: Curso que conlleva un proceso de aprendizaje formal en el cual parte 

de la instrucción se imparte estando el profesor y el estudiante en lugares distintos, de 

manera sincrónica o asincrónica, y para el cual, además de las reuniones presenciales, 

se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación como mecanismos de 
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enlace entre el profesor, el estudiante y la institución. En el curso híbrido, entre un 25 

y 75% del total de horas de instrucción ocurren a distancia.  

 

Curso presencial: Curso en el cual más del 75% de las horas de instrucción (horas 

contacto regular del curso) requieren la presencia física del estudiante y el profesor en 

el salón de clases.  

 

Estas definiciones permiten operacionalizar las diversas modalidades de educación a 

distancia. Ofrecen al profesor y a los administradores un marco de referencia para el 

desarrollo de los cursos y de los programas y para presentar a los estudiantes las 

descripciones oficiales de los cursos.    

Marcos teóricos 

Varias proposiciones teóricas nos ayudan a entender el fenómeno de la adopción y de 

innovaciones y el uso de tecnologías asociadas a estas.  Estas teorías apuntan hacia elementos 

actitudinales, conductuales y emocionales cuando se está explorando el uso de nuevas 

tecnologías y técnicas. A continuación, describiré las teorías principales y algunas menos 

utilizadas. 

Teoría de la Difusión de Innovaciones (TDI): Everett Rogers (Rogers, 1983)   

En 1962, Everett Rogers (Rogers, 1983) describió la difusión de innovaciones 

basándose en principios de comunicación. Hay difusión de una innovación a través de un 

proceso de comunicación donde las nuevas ideas e invenciones se socializan entre los 

miembros de un sistema (por ejemplo, la escuela o la universidad), en un tiempo dado y a 

través de diversos canales de comunicación. Sahin (2006) hizo una descripción detallada de 

los cuatro elementos principales en la difusión de innovaciones: la innovación, los canales de 

comunicación, el tiempo y el sistema social.  La socialización de la innovación incluye 
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conocerla, adoptarla y familiarizarse con esta. La adopción de la innovación ocurre si están 

presentes todos o la mayoría de los siguientes atributos:   

 Ventajas relativas: la idea o producto debe demostrar que es beneficioso frente a la 

inexistencia de otros en su especie o frente a otros existentes; con lo cual el riesgo de 

adopción o cambio será menor. 

 Posibilidad de observación: los beneficios deben ser visibles o tangibles para el 

usuario. 

 Compatibilidad: la innovación debe estar acorde al contexto y realidad de la sociedad 

donde se la quiera implantar. 

 Complejidad: se debe considerar el grado de dificultad para el aprendizaje, manejo, 

mantenimiento de la innovación. 

 Posibilidad de ensayo: la innovación debe tener la capacidad de ser sometidos a 

prueba antes de ser aprobada o usada. 

La transmisión de los conocimientos y de las experiencias vividas al interaccionar con la 

innovación está influenciada también por procesos conductuales. Hay una etapa de 

percepción y exploración para conocer y entender la innovación. Le sigue una etapa de 

interés donde se desarrolla una actitud crítica y se determinan los aspectos positivos y 

negativos de interactuar con la innovación. Esta actitud crítica conduce a una evaluación que 

resulta en la aceptación o rechazo de esta. Si se acepta se entra en una fase de implantación o 

periodo de prueba para finalmente adoptarla (Rogers, 1983; Sahin, 2006).     

El grado de aceptación no es igual entre los miembros del sistema y varía según pasa 

el tiempo. Rogers tipifica a los miembros en innovadores, primeros seguidores, mayoría 

temprana, mayoría tardía y los rezagados. Esto se mueve en un espectro que va desde los 
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primeros en adoptar una nueva herramienta, idea o técnica hasta los que se quedan atrás 

porque son muy tradicionales, se aferran al pasado y adoptan una innovación mucho después, 

y en la mayoría de los casos porque ya está difundida ampliamente y es parte del sistema.  

Scott (2012) utilizó esta teoría como marco de referencia para un estudio de caso 

donde se describen los procesos y experiencias sobre la adopción de la educación en línea de 

nueve profesores universitarios. La descripción que hace de los innovadores y los rezagados 

sirve de ejemplo para reconocer la importancia de atender ambos grupos. Los innovadores 

necesitan pocos estímulos motivadores, pero sí esperan, de alguna forma, apoyos 

administrativos sólidos mientras los rezagados necesitan un sistema de capacitación y una red 

social/profesional a donde referirse para buscar apoyo de pares. Estos pares usualmente son 

los innovadores por lo que es importante que sean reconocidos entre sus colegas.   

Modelo de Aceptación de Tecnología (Technology Aceptance Model-TAM): Fred Davis 

(1989)  

A partir de la pregunta qué hace que la gente acepte o rechace las tecnologías de 

información Davis (1989) postuló que los dos determinantes fundamentales de la aceptación 

de las nuevas TIC son la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. Davis definió la 

utilidad percibida como “el grado en que una persona cree que el uso de un sistema en 

particular mejoraría su desempeño en el trabajo” y la facilidad de uso percibida como “el 

grado en que una persona cree que el uso de un sistema particular estaría libre de esfuerzo” 

(p. 320). La utilidad percibida se define también como las ventajas que se pueden obtener de 

usar el sistema incluyendo aspectos motivacionales como son incentivos, recompensas y 

premios (reconocimiento entre los pares, por ejemplo). De manera simple Davis señaló que 
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hay una relación directa entre la adopción de una tecnología y su facilidad y ventajas de 

usarla. 

Es un modelo de tendencia psicológica donde las creencias del individuo juegan un 

papel importante hacia la actitud que tomarán con respecto al uso de las TIC. La intención de 

usar una TIC y la conducta asumida hacia esta dependerá de cómo se desarrolle esa actitud.  

Por ejemplo, el valor y legitimidad de la educación en línea dependerá de la utilidad que el 

docente perciba que tiene esta (tanto para él como para el sistema), y de cuán fácil sea usar 

las TIC que se seleccionen para esta gestión (Kim según citado en Torres-Nazario, 2015). El 

propósito de este modelo es predecir la aceptabilidad de una herramienta e identificar las 

modificaciones que deben introducirse en el sistema para que sean aceptables para los 

usuarios (Avci Yücel & Gülbahar, 2013).  

Davis valida su modelo a través de varias investigaciones y fundamentos teóricos 

como por ejemplo la teoría de auto eficacia de Bandura y el paradigma de costo y beneficio, 

entre otros. Avci Yücel y Gülbahar (2013) también lo validaron como una herramienta 

predictiva para probar la aceptación por los usuarios de las nuevas tecnologías (p.93). Puede 

ser muy útil para determinar los incentivos y estímulos asociados al uso de TIC.  

Stewart y colaboradores (2010) encuestaron a administradores y profesores de una 

universidad pública y utilizaron el modelo de TAM de Davis para predecir la intención de 

enseñar en línea. Modificaron el modelo para añadir los factores de motivación, experiencia 

de enseñanza en línea y condiciones de apoyo como elementos adicionales de aceptación de 

una tecnología o innovación. Además, pretendían ver si el modelo podía predecir las 

variables del valor y la legitimidad que se le asigna a la educación en línea. Los resultados 

indicaron que la utilidad percibida no predijo significativamente la intención de enseñar en 



51 

 

 

 

línea, pero la facilidad de uso si era predictiva de la intención de enseñar. Por otra parte, la 

experiencia previa no tenía efecto en la intención de enseñar en línea. Sin embargo, la 

facilidad de uso del sistema de enseñanza combinado con ambientes de apoyo si era un buen 

predictor de intención de enseñar en línea. Utilizando el TAM extendido, la motivación 

intrínseca para enseñar en línea fue el predictor más fuerte de las percepciones de prestigio. 

En particular, los profesores que estaban motivados intrínsecamente a enseñar en línea 

pensaban que los títulos en línea y tradicionales eran igualmente prestigiosos, agregando 

valor y la legitimidad a esta modalidad de enseñanza. 

Teoría de la disonancia cognitiva: Festinger 1957  

Graham y Jones (2011) utilizaron de la teoría de disonancia cognitiva de Festinger 

para explicar las percepciones de la facultad sobre la eficacia y la resistencia a la educación a 

distancia. Según esta teoría, “a la gente no le gusta tener actitudes y comportamientos en 

conflicto” (p. 214). Aunque la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger se introdujo 

antes del aprendizaje en línea, sus fundamentos respaldan las experiencias previas del 

profesorado como guía de su percepción del aprendizaje en línea (Baggaley, 2008; Smith, 

2016). 

Para Graham y Jones esta teoría opera en escenarios donde el profesorado ha tenido 

una experiencia negativa con la educación a distancia y que esa experiencia determina la 

percepción de la facultad acerca de esta. Sugiere que una vez que el docente experimenta con 

la educación a distancia con resultados negativos, su mente se hace a la idea de lo que esta 

representa. Su visión no cambia incluso cuando se le presenta evidencia de las ventajas de la 

educación a distancia.  Esta teoría cobra importancia porque advierte de la necesidad de crear 

ambientes seguros y con mucho apoyo para que esa experiencia sea positiva. 
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CAPÍTULO III 

Método 

La producción del conocimiento debe ser entendida desde una óptica pluralista. Esto 

implica que hay diversos acercamientos que permiten trabajar con alternativas para la 

indagación y el adelanto de este.  Estas alternativas permiten entender la naturaleza de los 

fenómenos o problemas que llaman nuestra atención y las maneras de llegar a conocerlos 

mejor o de entender sus realidades.  Típicamente, la literatura de la investigación reconoce 

los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto como posibles acercamientos para el adelanto 

del conocimiento (Creswell, 2009, 2018; Hernández Sampieri et al., 2014; Lichtman, 2013). 

Cada uno tiene sus diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno y su selección 

depende de los objetivos y las preguntas que nos hacemos sobre el mismo.   

En esta investigación usé el enfoque cualitativo con el propósito de comprender, 

desde la perspectiva de los profesores y su contexto, el fenómeno de la adopción de la 

educación a distancia en una institución de educación superior pública.  Las voces de los 

profesores proveyeron las descripciones narrativas detalladas y únicas de sus experiencias 

que me permitieron describir este fenómeno y proveer una interpretación de este, dentro del 

contexto de la educación superior pública en Puerto Rico.  Es a través de la investigación 

cualitativa que podemos hacer una mirada profunda del significado que tiene la experiencia 

de adoptar la educación en línea.   
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El enfoque cualitativo 

Lichtman (2013, p. 14, 17) y Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2009, p.17) indicaron 

que cuando nuestras interrogantes van dirigidas a comprender las relaciones e interacciones 

humanas, a describir los procesos mentales que conllevan toma de decisiones o queremos 

describir a profundidad y con detalles un fenómeno, el enfoque cualitativo es más adecuado.  

Por su parte Hernández Sampieri y colaboradores (2014) indicaron que cuando buscamos 

“riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas” (p. 16) es el enfoque cualitativo el que puede proporcionar datos con la profundidad 

adecuada para entender el fenómeno bajo estudio.  El enfoque cualitativo nos ayuda a 

comprender el significado que las personas les otorgan a sus experiencias dentro de un 

contexto específico o entorno cultural (Lichtman, 2013, p. 17).  Ese significado nos acerca a 

su realidad subjetiva y a comprender sus particularidades y puntos de vista (McMillan, 

2012).  Nos permite conocer de primera mano las vivencias subjetivas de las personas y 

reconstruirlas para entender y explicar los fenómenos bajo estudio.  Se valora la experiencia 

como una fuente válida y rica de conocimiento.  Según Lucca Irizarry y Berríos Rivera 

(2009), la investigación cualitativa permite al investigador acercarse a una concepción 

múltiple de la realidad y comprenderla de manera crítica y reflexiva.   

Suposiciones Filosóficas 

La utilización del enfoque cualitativo supone que la investigadora se posicione en 

cuanto a creencias o maneras de ver el mundo y conocerlo.  Estas creencias constituyen el 

paradigma que fundamenta la práctica del enfoque.  Guba y Lincoln (2003) definieron un 

paradigma como un sistema de creencias integral, una visión del mundo o un marco que guía 

la investigación y la práctica en un campo.  Es un sistema de valores que busca respuestas a 
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las preguntas filosóficas de lo ontológico- cuál es la naturaleza de la realidad, de lo 

epistemológico- qué podemos saber sobre la realidad y de lo metodológico -cómo se llega a 

conocer esa realidad.  Diversos expertos de la metodología cualitativa explican los 

paradigmas positivistas, pospositivista, constructivista (Creswell, 2007; Lincoln, & Guba, 

2003; Lincoln, Lynham, & Guba, 2011; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  

La investigación cualitativa se fundamenta en el paradigma constructivista (Lincoln 

& Guba, 2003; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  El supuesto ontológico ve la realidad 

como algo relativo, donde existen múltiples realidades asociadas a cada individuo.  La 

dimensión epistemológica indica que lo que podemos saber de una realidad surge de las 

interacciones y transacciones subjetivas e interlocutoras de los que experimentan el 

fenómeno.  Y en el orden metodológico, la realidad se llega a conocer mediante el 

intercambio de ideas en el ambiente natural donde ocurre el fenómeno y la interpretación de 

estas.  Desde el constructivismo se asume una perspectiva interpretativa donde se busca 

entender, descubrir y describir el significado de las acciones de los seres humanos y sus 

instituciones (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 8).  En estas acciones hay aspectos, 

creencias, intenciones y motivaciones que se manifiestan de forma explícita, conscientes y 

tangibles, pero también los hay que son implícitos, inconscientes e intangibles (Lucca 

Irizarry & Berríos Rivera, 2009, p.20).  En este sentido, la realidad subjetiva e individual se 

convierte en el objeto de estudio para buscar algún nivel de objetividad o congruencia al 

interpretar los significados individuales.  Es a través de la convergencia de múltiples 

realidades que se busca una proposición teórica que describa y explique todos los eventos de 

la misma clase.  
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Las múltiples realidades incluyeron la de los participantes y la de la investigadora y la 

que se produjo en la interacción de todos los actores.  Además, son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos al mundo “visible”, 

lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  

El carácter empirista 

Este enfoque es uno de carácter empirista, esto es, basado en la experiencia y en la 

observación de hechos y acciones humanas en su ambiente natural, para producir 

conocimiento a través de la interpretación.  Es uno sistemático donde el investigador realiza 

una serie de procedimientos rigurosos pero flexibles y no necesariamente lineales (Lichtman, 

2013, p. 23; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009, p. 28; McMillan, 2012, p. 14).  Creswell 

(2013) indicó que, por la naturaleza del enfoque cualitativo, el proceso de investigación va 

emergiendo según avanzamos en la indagación.  El plan inicial puede sufrir cambios, según 

el investigador se adentra al escenario/ambiente e inicia la recolección de datos y entiende 

que es necesaria alguna modificación que asegure la atención y la obtención de información 

ante posibles nuevos ángulos (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  Para Hernández 

Sampieri y colaboradores. (2014, p. 7) “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica 

en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación” y se “procede caso por caso, dato 

por dato, hasta llegar a una perspectiva más general” (p.8).    

Los procedimientos inician con un cuestionamiento sobre un asunto o fenómeno al 

que se le quiere encontrar una respuesta o proveer una descripción.  Se define el problema y 

se revisa la literatura pertinente.  Esta puede proveer contexto social, político, histórico, 

metodológico y teórico.  Esta etapa ayuda a delinear y desarrollar las preguntas que guiarán 
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la indagación.  Las preguntas van dirigidas a buscar descripciones profundas del fenómeno y 

se pueden transformar según se avanza en la indagación.  Las preguntas también ayudarán a 

seleccionar un diseño específico.  Por ejemplo, si buscamos contestar preguntas del cómo o 

el por qué, Yin (2018) y Stake (2007) recomiendan el diseño de estudio de caso.  Se 

seleccionan a los participantes usando criterios específicos y se determinan las estrategias 

para recopilar la información (los datos cualitativos).  Las estrategias más comunes de 

recopilar información son a través de entrevistas, observaciones y revisión de documentos 

(Creswell, 2009, 2018; Hernández Sampieri et al., 2014; Lichtman, 2013; Lucca Irizarry & 

Berríos Rivera, 2009; McMillan, 2012).  

Los datos recopilados cobran sentido a través del proceso inductivo de análisis 

sistemático donde la información es reducida a categorías y temas que permiten la 

comparación y la contrastación constante entre las diversas fuentes de datos (Creswell, 2013; 

Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  Este proceso inductivo y de máxima reducción 

permite extraer el significado de la información y generar perspectivas teóricas o llegar a 

generalizaciones fundamentadas sobre la experiencia del fenómeno.  Cabe señalar que la 

recolección y el análisis de los datos son fases que se realizan prácticamente de manera 

simultánea.  

El énfasis en el trato holístico del fenómeno permite la descripción detallada y en su 

totalidad de lo que ocurre en una actividad particular o situación, tal y como es vivida por las 

personas.  El rol del investigador es instrumental en desarrollar una imagen compleja del 

fenómeno bajo estudio a través del reporte de múltiples perspectivas, la identificación de los 

diversos factores implicados en la situación y el esbozo de la imagen amplia y generalizada 
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que emerge de las experiencias (Creswell, 2013).  Este abordaje profundo contribuye a que 

podamos explicarlo y ampliar el conocimiento sobre el mismo. 

Diseño  

En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que habremos de 

utilizar en el proceso de investigación.  Denzin y Lincoln (2005) le llamaron la estrategia de 

indagación, Lichtman (2013) y McMillan (2012) hacen referencia a los acercamientos o 

aproximaciones que usaremos.  En la literatura se definen diversas tipologías de los diseños 

cualitativos y generalmente incluyen la etnografía, la historia de vida, la biografía, la 

investigación histórica, el análisis del discurso, el estudio fenomenológico, el estudio clínico, 

la teoría emergente y el estudio de caso (Creswell, 2009, 2018; Hernández Sampieri et al., 

2014; Lichtman, 2013; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009; McMillan, 2012).  La 

selección de un diseño sirve de guía y ayuda a definir cómo se llevará a cabo la indagación.  

Las preguntas de investigación y los propósitos del estudio sirven de base para esta selección.  

Al respecto Lichtman indicó “the approach research you choose is connected to your 

question, to the topic you plan to cover, and to the participants you choose to include” (2013, 

p. 71).   

Propósito de la investigación  

En esta investigación tuve como propósito comprender, desde la perspectiva de los 

profesores y en su contexto natural, el fenómeno de la adopción de la educación a distancia.  

Las voces de los profesores proveyeron las descripciones narrativas detalladas y únicas de 

sus experiencias que me permitieron describir este fenómeno y proveer una interpretación de 

este, dentro del contexto de la educación superior pública.  Pretendí hacer un análisis 

profundo y holístico de un asunto contemporáneo – la adopción de la educación a distancia 
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como una innovación dentro del contexto de la educación superior pública en Puerto Rico – 

en específico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (un contexto real y natural), a 

través de las perspectivas de los profesores y de un administrador de programa y de un líder 

académico/ informante crítico en este tema.  Seleccioné el diseño de estudio de caso para 

guiar esta indagación.  La investigación basada en el estudio de caso pertenece al paradigma 

cualitativo interpretativo en tanto que la realidad es construida por las personas que están 

involucradas en la situación que se estudia, incluida la investigadora.  

Las preguntas centrales de la investigación fueron: 

 ¿Cuál es el significado de la experiencia de innovar con la educación a distancia para 

los docentes en una institución de educación superior pública?  

 ¿Cómo ocurre la adopción de la educación a distancia para los docentes en una 

institución de educación superior pública? 

 ¿Cómo es la cultura organizacional hacia la educación a distancia en una institución 

de educación superior pública? 

El estudio de caso 

Yin (2018) y Stake (2007) recomendaron el diseño de estudio de caso si buscamos 

contestar preguntas del cómo o el por qué.  Según Yin (2018, p. 9), el diseño de estudio de 

caso es apropiado cuando “(1) se plantean preguntas del cómo o por qué, (2) la investigadora 

tiene poco o ningún control sobre los eventos y (3) está interesada en acontecimientos 

contemporáneos en contextos reales”.  Yin (2018) presentó una definición que refleja el 

doble alcance de este diseño al decir que es “an empirical method that investigates a 

contemporary phenomenon (the ‘case’) in depth and within its real-world context, especially 

when boundaries between phenomenon and context may not clearly evident” (p.15).  Debido 
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a que el fenómeno y el contexto pueden no tener fronteras definidas, Yin mencionó que el 

estudio de caso adquiere otras características metodológicas: se puede manejar la situación 

donde se presentan múltiples variables que están estrechamente vinculadas al contexto en el 

que se desarrollan, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas para guiar el 

diseño, y se basa en múltiples fuentes de evidencia que permiten la corroboración de los 

datos mediante triangulación.  El estudio de caso requirió que la investigadora tomara 

decisiones sobre el diseño de este. A continuación, describo mis decisiones para el diseño de 

mi investigación.   

Proposiciones teóricas previas   

Los estudios de caso en educación a menudo se enmarcan con conceptos, modelos y 

teorías desde diversas perspectivas disciplinarias (Merriam 1998, p. 19).  El estudio de caso 

se benefició de la identificación de temas abordados que fundamentaron tanto la 

problemática como la solución del caso. 

Varias proposiciones teóricas me ayudaron a entender el fenómeno de la adopción de 

innovaciones y el uso de tecnologías asociadas a estas.  Estas teorías apuntaron hacia 

elementos actitudinales, conductuales y emocionales cuando se exploró el uso de nuevas 

tecnologías y técnicas.  En esta investigación los siguientes sirvieron de marco teórico: 

 Teoría de la Difusión de Innovaciones (TDI): Everett Rogers (Rogers, 1983)   

 Modelo de Aceptación de Tecnología (Technology Acceptance Model-TAM): 

Fred Davis 

 Teoría de la Disonancia Cognitiva: Festinger 1957   

Por otra parte, la revisión de literatura apuntó hacia la identificación de factores 

inhibidores o facilitadores de la aceptación de la facultad hacia la modalidad de educación a 
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distancia y a describir cómo los elementos de la cultura organizacional inciden en la 

adopción de esta.  Aspectos como el liderazgo, las políticas y directrices, los planes 

estratégicos y los presupuestos que los apoyan, los sistemas de recompensa y apoyo al 

docente, las percepciones y prácticas y usos de los docentes, entre otros, conforman el 

panorama institucional que incide en la implementación de innovaciones y en su adopción 

por parte de los docentes (Abdi & Senin, 2014; Kezar & Eckel, 2002; King & Boyatt, 2015; 

Salinas, 2004; Tierney, 1988; Tierney & Landford, 2018a).  A través de esta revisión 

seleccioné categorías temáticas que posteriormente ayudaron en el análisis de los datos 

cualitativos. 

Estudio de caso múltiple   

Para esta investigación utilicé la variante de estudio de casos múltiple.  En esta 

variante el enfoque es en el fenómeno, que en esta investigación fue la adopción de la 

educación a distancia, y se seleccionaron los múltiples casos que ilustraron las diversas 

perspectivas de este (Creswell, 2007, 2013; Merriam, 1998; Stake, 2007; Yin, 2018).  

Permitió la contrastación entre los casos, ver sus convergencias y divergencias, de forma que 

se puedan corroborar patrones e identificar singularidades (Merriam,1998, p. 40). Al respecto 

Yin (2018, p. 55) indicó que los casos individuales deben ser cuidadosamente seleccionados 

ya sea para predecir resultados similares (replicación literal) o resultados contrastantes, pero 

por razones previsibles (replicación teórica).  Creswell (2007) indicó que un número 

adecuado de casos fluctúa entre cuatro a cinco y Daniels (2012) sugirió de tres a cinco.   

Con el propósito de obtener mayor cantidad de información seleccioné siete 

participantes ordinarios representativos de las diversas perspectivas del fenómeno de 

adopción de la educación a distancia. Aunque en esencia todos eran docentes de una 



61 

 

 

institución de educación superior pública, los participantes tenían roles diversos lo que 

permitió la contratación de sus experiencias y perspectivas. Los casos representaron al 

profesor del salón de clase, al administrador de un programa académico que estaba en etapa 

avanzada de presentar un programa en línea y a un informante crítico, experto en el tema de 

educación a distancia y reconocido dentro de la institución.   

Tipología   

En la literatura se mencionan diferentes tipologías dentro del estudio de caso.  Stake 

(2007) indicó que es frecuente no poder hacer una selección previa y que aun cuando se hace 

una, según la investigadora se adentra en la indagación puede haber modificaciones en esa 

selección.  Para Yin (2018), lo importante no es la tipología que se seleccione porque la 

finalidad principal es profundizar sobre los cómo y los por qué de los significados que los 

participantes dan a sus experiencias.  Por su parte McMillan (2012, p. 280) indicó que el tipo 

de estudio de caso debe ser especificado para determinar las preguntas y procedimientos de 

investigación apropiados.  Para mi investigación tomé decisiones en cuanto a las tipologías 

para dar directriz a los procedimientos, pero con la flexibilidad que permite el estudio de caso 

de modificarlos si fuese necesario.   

Estudio de caso interpretativo/analítico. La intención general o resultado final de la 

investigación es una descripción profunda y detallada del fenómeno en el contexto del 

estudio. Los datos obtenidos se usan para analizar e interpretar con el objetivo de teorizar 

sobre el fenómeno (Merriam,1998; Stake, 2007; Yin, 2018).   

Estudio de caso instrumental.  El caso no es valioso en sí, sino que es seleccionado 

por compartir ciertas características propias de un universo de casos. No se pretende aprender 

sobre el caso en sí, sino sobre algo más que está fuera del mismo (Stake, 1995).  En esta 
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investigación el caso fue la adopción de la educación a distancia y la unidad de análisis fue el 

profesor. Las experiencias y perspectivas de los profesores proporcionaron información 

valiosa sobre las motivaciones y obstáculos para la implementación de cursos a distancia que 

redunda en mejorar la calidad de la experiencia educativa para el estudiante y para otros 

profesores. 

Escenario / Contexto 

El contexto del estudio fue una institución de educación superior pública, en 

particular el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de 

Puerto Rico es considerada como el primer docente de educación superior en el país.  Las 

investigaciones que sobre ella se realizan ayudan a entender su gestión, sus procesos como 

organización, la vida docente, administrativa y estudiantil.  Además, que aportan a su 

desarrollo futuro.  

Su trayectoria en el desarrollo de una oferta sólida de educación a distancia en el país, 

en el actual periodo digital, ha demorado cuando se compara con las instituciones privadas.  

La aprobación de la Certificación Núm. 73 (2006-2007) de la Junta de Síndicos, Política 

Institucional de Educación a Distancia y la Certificación Núm. 125 (2014-2015) del Senado 

Académico Recinto de Río Piedras Política de Educación a Distancia, proveyó un escenario 

rico en experiencias para estudiar el fenómeno de la adopción de la educación a distancia 

entre los profesores.  

Participantes y su selección 

Con el propósito de obtener la mayor cantidad de información seleccioné siete casos 

representativos de las diversas perspectivas del fenómeno. Aunque en esencia todos eran 

docentes en la institución, los participantes tenían roles diversos. Esta diversidad de roles 
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permitió la contrastación de información y el proceso de verificación y triangulación.  Los 

casos representaron al profesor del salón de clase, al administrador de un programa 

académico y a un líder académico/informante crítico.   

Patton (2002) y Yin (2011) mencionaron que en la investigación hay una tendencia a 

que las muestras se elijan de manera deliberada.  El objetivo es seleccionar a aquellos 

participantes que se conoce pueden producir datos relevantes y abundantes y que, además, 

provean la más amplia gama de información y perspectivas posibles.  Para Patton (2002, 

p.169) los casos ricos en información son aquellos de los que se puede aprender mucho sobre 

temas de importancia central para el propósito de la investigación.  Morse (2004) indicó que 

como mínimo, para ser incluido como participante en una entrevista cualitativa, los 

participantes deben estar dispuestos y ser capaces de reflexionar sobre sus experiencias, 

articular la misma experiencia y tener tiempo disponible sin interrupción para ser 

entrevistados. La Figura 1 presenta la conceptualización de la investigación. 

Para esta investigación utilicé una combinación de dos estrategias del muestreo deliberado: 

muestreo por conveniencia y muestreo en cadena. El muestreo por conveniencia consiste en 

seleccionar participantes que a menudo están disponibles de manera fácil y sencilla 

(Creswell, 2009; Patton, 2002; Taherdoost, 2016). El muestreo en cadena o por bola de 

nieve, como se le conoce comúnmente, permite identificar informantes por referencias de 

alguien conocedor del tema (Creswell, 2009; Patton, 2002; Taherdoost, 2016). Usualmente el 

investigador pregunta quién sabe mucho sobre el tema o quién tiene experiencia sobre el 

asunto que se investiga (Patton, 2002).  Para asegurar que son casos ricos en información los 

potenciales participantes deben cumplir con criterios de importancia predeterminados 

(Patton, 2002).  Los participantes cumplieron con los siguientes criterios: 
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 Tener aprobado el Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje otorgado por el Centro para la Excelencia Académica del Recinto de 

Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico [CEA] o evidenciar vasta 

experiencia en la práctica.  

 Estar practicando activamente (por dos o más años) alguna de las modalidades de 

educación a distancia. 

 Tener permanencia.  

 Estar disponibles para ser entrevistados y compartir información y documentos 

sobre sus cursos a distancia.  

Una vez la investigación fue aprobada por parte del Comité Institucional para la 

Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI) (Apéndice A) inicié el 

procedimiento para la selección de los participantes.   

 

Figura 1 

Resumen de la conceptualización de la investigación 
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Los profesores  

Su selección fue por conveniencia y muestreo en cadena.  Los potenciales 

participantes fueron invitados a participar en la investigación mediante una comunicación 

escrita que envié por correo electrónico.  Esta comunicación inicial tuvo el propósito de 

verificar que el participante cumplía con los requisitos, explicar en qué consistía su 

participación y que la misma era voluntaria.  Una vez aceptó participar, la investigadora, en 

acuerdo con el participante, concertó una cita para iniciar su participación siguiendo los 

protocolos del CIPSHI. 

Líder académico/Informante crítico 

Su selección fue por conveniencia.  Era un profesor que ha tenido liderato en la gesta 

de la educación a distancia en la institución.  Era considerado y reconocido por sus pares 

como un líder conocedor de las iniciativas tanto en la institución como en el país.  Era un 

practicante activo de la educación a distancia, de los procesos administrativos en la 

institución y cumplía con las características de un innovador, según descritas por Rogers.  

Hice una invitación directa por escrito.  Esta comunicación inicial tuvo el propósito de 

verificar que el participante cumplía con el resto de los requisitos, explicar en qué consistía 

su participación y que la misma era voluntaria.  Una vez aceptó participar, en acuerdo con el 

participante, concerté una cita para iniciar su participación siguiendo los protocolos del 

CIPSHI. 

Administrador de un programa en línea 

Su selección fue por conveniencia.  Era el directivo de un programa que ya se ofrece 

en línea o que está en sus etapas de aprobación final para comenzar a ofrecerse.  Era un 

practicante activo de la educación a distancia y cumplía con las características de un 
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innovador según descritas por Rogers.  Hice una invitación directa por escrito.  Esta 

comunicación inicial tuvo el propósito de verificar que el participante cumplía con el resto de 

los requisitos, explicarle en qué consistía su participación y que la misma era voluntaria.  

Una vez aceptó participar, en acuerdo con el participante, concerté una cita para iniciar su 

participación siguiendo los protocolos del CIPSHI. 

Estrategias de recopilación de información y procedimientos asociados 

Utilicé dos estrategias de recopilación de información para obtener suficientes datos 

para realizar un análisis profundo y holístico.  Estas permitieron realizar el proceso de 

triangulación para la verificación de la información.  Las estrategias incluyeron la entrevista 

y la revisión de documentos.  

Las entrevistas son interacciones personales en las que se establece una conexión 

entre la investigadora y el participante para enlazar diferentes elementos de una historia y 

alcanzar un significado común de los temas.  Rivero Vergne (2014) hizo una descripción de 

la entrevista donde indicó que: 

es un proceso intencional de descubrimiento donde paulatinamente y utilizando con 

rigor y seriedad todos los recursos que hemos adquirido en nuestro desarrollo 

académico y profesional conocemos a otra persona, comprendemos experiencias y 

reconstruimos eventos en los que no hemos participado. (p. x) 

La revisión de documentos implicó tener acceso a materiales relevantes y valiosos 

que por su naturaleza informativa permitieron mostrar, esclarecer y corroborar ciertas 

informaciones.  Además, ayudó a entender el contexto donde ocurría el fenómeno y cómo 

impactó a los participantes que lo experimentaron.  Los documentos ayudaron a recrear 

momentos históricos y a entender el estatus actual del fenómeno bajo estudio.  
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Entrevistas semiestructuradas 

Utilicé la técnica de entrevistas semiestructuradas a los participantes.  Seleccioné esta 

estrategia de recopilación de datos porque permite probar, aclarar y crear nuevas preguntas 

basadas en lo que ya se ha escuchado.  Se incluyeron preguntas predeterminadas relacionadas 

al tema de investigación.  Eran preguntas abiertas y podían ser ampliadas a discreción de la 

investigadora en busca de respuestas más detalladas y profundas.  Este tipo de entrevista 

permite llegar a una comprensión más profunda de las opiniones de los participantes y sus 

perspectivas de los temas en estudio.  Diseñé un protocolo de entrevista (Apéndice A) con 

preguntas guías basadas y congruentes con el propósito de la investigación y alineadas con 

las preguntas de investigación.  

Los protocolos de entrevista deben ser confiables para que sirvan su propósito de 

levantar un corpus de datos robusto y que se logre cierto nivel de consistencia en la 

formulación de las preguntas a diversos participantes. Además, ayudan al 

investigador/entrevistador en la creación de un clima de entrevista adecuado donde se 

desarrolle una conversación natural, fluida y sensible hacia el participante entrevistado.  Otro 

aspecto para el cual es útil este protocolo es la regulación de la duración de la entrevista.  La 

mayoría de las entrevistas cualitativas son a profundidad y requieren de 45 a 90 minutos, 

dependiendo del alcance del tema (Guest et al., 2013; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 

2009).  

Castillo-Montoya (2016) indicó que, al mejorar la confiabilidad de los protocolos de 

entrevista, los investigadores pueden aumentar la calidad de los datos que se obtienen, esto a 

su vez, añade credibilidad a la investigación.  Castillo-Montoya sugirió un modelo para 

ayudar al investigador en el refinamiento del protocolo de entrevista. El Four-Phase Process 
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to Interview Protocol Refinement (IPR) indica cuatro etapas que guían en la elaboración de 

un protocolo que, según la autora, al combinarse “offer a systematic framework for 

developing a well-vetted interview protocol that can help a researcher obtain robust and 

detailed interview data necessary to address research questions” (p. 812). Las cuatro fases 

son: 

Fase 1: Asegurar que las preguntas de la entrevista se alineen con las preguntas de 

investigación 

Fase 2: Construir una conversación basada en la indagación (usando diferentes tipos 

de preguntas) 

Fase 3: Recibir retroalimentación sobre protocolos de entrevista (revisión por 

expertos) 

Fase 4: Realizar un piloto de la entrevista usando el protocolo 

Las fases de este modelo han sido sugeridas y descritas por otros autores en diversas 

publicaciones (Guest et al., 2013; Hernández Sampieri et al., 2014; Lucca Irizarry & Berríos 

Rivera, 2009; Seidman, 2006; Tierney, & Dilley, 2001).  En esta investigación utilicé las 

primeras tres fases. La fase 3 fue realizada por los miembros del comité que actuaron como 

revisores del protocolo. 

Anticipando el proceso de análisis las entrevistas las grabé en audio y luego las 

transcribí en texto para tener un corpus de datos manejable.  Los participantes fueron 

informados de este proceso en la hoja de consentimiento informado.  

Revisión de documentos  

Wolcott (1994, p. 10) se refirió a este modo de recopilar datos como el estudio o 

examen de materiales preparados por otros.  Identificaré y accederé a documentos 



69 

 

 

institucionales que estén relacionados con los ofrecimientos de cursos en línea y educación a 

distancia.  Estos pueden ser, pero no se limitan a, certificaciones de los organismos 

institucionales, circulares, políticas, manuales de apoyo y guías, manuales de procedimientos, 

informes de capacitación a profesores, informes de comités de currículo, boletines del Centro 

para la Excelencia Académica, prontuarios oficiales de los cursos y sílabos del profesor, 

informes del senado académico, informes del rector, entre otros.  Muchos de estos 

documentos son de carácter público y están disponibles en las páginas web de la institución.  

De ser necesario, mediará una solicitud por escrito al funcionario correspondiente.  Aquellos 

documentos que el profesor deba proveer estarán incluidos en la hoja de consentimiento 

informado (Apéndices C y D).  

La revisión de documentos tuvo el propósito de identificar y describir los elementos 

de la cultura organizacional con relación a la educación a distancia, su implantación y 

desarrollo.  También, permitió contrastar algunas de las respuestas de los participantes de 

forma que pude triangular la información provista por estos.  Diseñé preguntas que guiaron 

en la identificación de la información relevante y una hoja de clasificación por 

temas/categorías.   

Análisis cualitativo 

El análisis de datos en el enfoque cualitativo es un proceso dinámico, creativo, no 

lineal que busca transformar los datos en explicaciones, descripciones y teorizaciones sobre 

el fenómeno bajo estudio.  Aunque hay etapas de la investigación donde se concentra el 

análisis, la realidad es que inicia desde la recopilación de los datos.  El análisis implica la 

transformación de los datos a través de procedimientos analíticos que dan claridad, 
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comprensión y confiabilidad al proceso investigativo y ayudan a entender en fenómeno bajo 

estudio. 

En la literatura sobre el análisis en la investigación cualitativa se presentan diversos 

acercamientos al mismo. Algunos lo describen como un proceso oficinesco de manejo de 

datos donde se recuperan, se clasifican, se categorizan y se organizan los datos con el fin de 

generar ideas analíticas. Por ejemplo, Miles y colaboradores (2020) describieron métodos 

para explorar, describir, organizar, explicar, hacer predicciones y presentar el reporte de 

análisis.  Otros acercamientos enfatizan la idea de que el análisis involucra interpretación y 

recuento y que es imaginativo y especulativo (Wolcott, 1994).  Se establece que los datos 

cualitativos son significativos y deben ser interpretados en el análisis no solo para revelar la 

variedad de temas de los que hablan las personas, sino también para reconocer y analizar las 

relaciones entre estos.  Muchos exponentes del enfoque cualitativo reconocen que el análisis 

involucra ambos aspectos: el manejo y reducción de los datos a través de la categorización y 

la codificación de estos y el análisis e interpretación dentro del contexto y propósitos de la 

investigación (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009; Seidman, 2006).  Independiente del 

acercamiento que se use, lo importante es realizar un análisis coherente y perceptivo que esté 

anclado en los datos para darle credibilidad al resultado.  

La categorización y la codificación  

El análisis cualitativo requiere un examen minucioso de los datos para identificar y 

descubrir los temas y asuntos y las relaciones que existen entre ellos, sin dejar a un lado el 

contexto en el que ocurre el fenómeno. El investigador debe desarrollar unas categorías o 

definiciones conceptuales que faciliten clasificar y agrupar la información de forma temática 

(Layder, 2013; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  A estas categorías se le deben 
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asignar códigos en forma de abreviaturas que faciliten marcar los fragmentos de textos de los 

datos a analizar. La codificación es una forma de indizar el texto, usando categorías temáticas 

a las cuales se les asigna un código (Gibbs, 2007).  A través de la codificación se vinculan 

secciones de un texto con ideas temáticas que revelan las experiencias de una persona o los 

mensajes contenidos en el mismo (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009). 

Las categorías son construcciones teóricas que tienen dos puntos de origen.  Pueden 

estar basadas en los datos (data-driven), o sea, que emergen de la propia información que está 

en las transcripciones y textos.  También, pueden estar basadas en conceptos (concept-

driven) establecidos previamente y extraídos del marco teórico y del marco de referencias de 

la investigación (Gibbs, 2007; Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009). 

Durante el proceso de categorización de los datos el investigador se puede enfocar en 

diversas unidades de análisis. Algunos investigadores cualitativos han indicado que pueden 

incluir, pero no se limitan a, identificar lo siguiente (Bogdan & Biklen, 2007, Layder, 2013; 

Miles et al., 2020): 

 Significados: definiciones, ideologías, estereotipos, reglas y normas, sentimientos; 

son descripciones e interpretaciones que las personas le dan a los eventos que 

experimentan. 

 Actividades: rutinas, acciones, el quehacer; es el análisis de las conductas asociadas al 

fenómeno y que ocurren en un escenario específico  

 Estrategias, prácticas o tácticas: son actividades con el propósito de lograr un objetivo 

 Episodios: eventos o sucesos dramáticos o sobresalientes 

 Participación o involucrarse: adaptarse   

 Relaciones e interacciones 
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 Condiciones o restricciones 

 Consecuencias  

Una de las precauciones durante el proceso de codificación es lograr un nivel 

analítico y teórico que sobrepase la mera descripción.  Para lograrlo es necesario realizar un 

proceso iterativo, repetitivo que nos permita depurar la codificación.  Se recomienda realizar 

una comparación constante que incluye comparar pasajes codificados de manera similar entre 

sí, códigos diferentes entre sí y la codificación en un caso con otros casos.   

Para el proceso de categorización y codificación usé un acercamiento dual. La 

codificación de las entrevistas y documentos incluyó categorías previas identificadas en la 

revisión de literatura y en los marcos teóricos utilizados.  La preselección de categorías no 

descartó la identificación de categorías emergentes que surgieron en del análisis detallado de 

las transcripciones de las entrevistas y de los documentos.  Se identificaron en este análisis 

aquellos sucesos críticos y medulares que ayudaron en el proceso de comprensión del 

fenómeno.   

El modelo de análisis cualitativo de Harry F. Wolcott 

Wolcott (1994) propuso las estrategias de descripción, análisis e interpretación como 

las formas para presentar y organizar los datos luego de la categorización y codificación.  

Estas guían en la transformación de los datos cualitativos a explicaciones que nos ayuden a 

contestar las preguntas básicas sobre del fenómeno bajo estudio y las preguntas de 

investigación.  

La descripción debe responder a la pregunta ¿qué está sucediendo?  Permite 

identificar, con cierto grado de objetividad, las especificaciones detalladas del contexto 

donde ocurre el fenómeno.  Wolcott (1994) indicó que esta estrategia implica que los datos 
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descriptivos – las palabras de los informantes -sean tratados como hechos (p.10).  Lo que se 

busca es un recuento de las experiencias del participante.  El narrativo de la descripción tiene 

el propósito que el lector vea lo que el investigador vio (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 

2009).   

El análisis debe responder a las preguntas ¿Qué relación guardan unos elementos con 

otros y cómo interactúan para producir el fenómeno?  Permite identificar de forma 

sistemática y cuidadosa características, patrones y relaciones claves.  Según Wolcott (1994), 

con esta estrategia se busca expandir y extender más allá de una mera descripción y se 

profundiza en las interrelaciones de los eventos y de las experiencias.  En la etapa de análisis 

la información es transformada y se identifican los asuntos medulares del fenómeno para 

presentarlos en una narrativa lógica y coherente.  El narrativo de la fase de análisis tiene el 

propósito que el lector conozca el fenómeno a través de lo que conoce el investigador (Lucca 

Irizarry & Berríos Rivera, 2009).   

En la interpretación el investigador ofrece su explicación del asunto o problema bajo 

estudio al responder a la pregunta ¿Cuál es el significado de esto y para qué sirve?  Wolcott 

(1994) indicó que se busca dar sentido a lo que está sucediendo para alcanzar una 

comprensión o explicación que trasciende a los datos (hechos, la descripción) y al análisis 

cauteloso.  La finalidad es entender el significado del fenómeno proveyendo explicaciones 

abarcadoras y de cierto modo especulativas pero fundamentadas en los hallazgos y 

vinculadas a las descripciones y al análisis (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  Para 

Lucca Irizarry y Berríos Rivera, “la interpretación es el espacio con que cuenta el 

investigador para crear conocimiento, generar explicaciones e iniciar teorías” (p. 499).  

Wolcott (1994) advirtió que al interpretar el investigador debe cuidarse de los excesos 
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especulativos.  En esta fase es importante no desvincularse del contexto en el que ocurre el 

fenómeno y tener en cuenta sus posibles manifestaciones: físico, social, cultural, 

organizacional e histórico, entre otras.  Indicaron Lucca Irizarry y Berríos Rivera, que 

también es necesario apegarse a los objetivos de la investigación, a la disciplina desde la cual 

se trabaja y al marco teórico y referencial que sirvió de base en el diseño en la proposición 

investigativa. 

Wolcott (1994, p. 11) aclaró que estas estrategias (o categorías de análisis como 

también las llamó) no son excluyentes entre ellas y que no se pueden trazar líneas claramente 

definidas entre una y la otra.  Sin embargo, sugirió que el investigador cualitativo debe ser 

capaz de identificar y distinguir entre las tres y que considere el énfasis que quiera dar a cada 

una al momento de organizar y presentar los datos en un narrativo o reporte de investigación.  

Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2009) indicaron que el énfasis seleccionado depende del 

propósito del estudio, las preguntas de investigación, y de las destrezas o preferencias del 

investigador.  Al investigador principiante se le sugiere que concentre su narrativa de análisis 

en hacer una fase descriptiva rica y abundante en observaciones que luego faciliten la 

interpretación (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009; Wolcott, 1994).   

Wolcott propuso varias acercamientos o modalidades para presentar, organizar y 

enfocar de manera estructurada las narrativas resultantes de las estrategias de descripción, 

análisis e interpretación.  Estas modalidades ayudan a presentar una descripción amena y 

creíble, un análisis que refleje que el investigador tiene control y autoridad y ayudan a 

realizar una interpretación mesurada y prudente donde se reduce la especulación innecesaria 

(Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2009).  Wolcott (1994) advirtió que los usos de estos 
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acercamientos no son excluyentes entre si e indicó, “that although discrete when presented in 

abstract, the approaches overlap considerably in practice” (p.29).  

Descripción 

Hice énfasis en esta fase. Para organizarla adopté un marco analítico asociado al 

marco teórico y referencial que fundamenta esta investigación.  Se destacaron elementos 

psicológicos, procesos, conceptos, procesos y elementos de la cultura organizacional, entre 

otros, que incidieron en el fenómeno de la educación a distancia y su adopción por parte de 

los participantes.  Además, se identificaron en este análisis aquellos sucesos críticos y 

medulares que apoyaron el proceso de descripción.  

Análisis 

Para esta fase hice énfasis en los hallazgos y los contextualicé en el marco analítico.  

Este acercamiento implicó destacar los hallazgos más sobresalientes y contrastar con el 

marco teórico y referencial que fundamenta esta investigación, dejando espacio para las 

divergencias. 

Interpretación 

En esta fase, el acercamiento hacerlo como se indicó guió las interpretaciones que 

están fundamentadas en los hallazgos y en los propósitos de la investigación.  Además, hice 

referencias al marco teórico que fundamentó esta investigación y a mi experiencia con el 

tema estudio.  

Análisis de contenido de los documentos 

El propósito principal de este análisis fue identificar y describir los elementos de la 

cultura organizacional con relación a la educación a distancia, su implantación y desarrollo.  

Además, se utilizó para contrastar lo expresado por los participantes con lo que dicen los 
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documentos.  Sirvió para verificar la veracidad y congruencia de lo expresado por los 

participantes.  Piñuel Raigada (2002) y Fernández Chaves (2002) ofrecieron una descripción 

de la estrategia de análisis de contenido.  Piñuel Raigada (2002) lo definió como: 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, 

textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación 

previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas 

en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o 

sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (p. 2)  

Las estrategias sugeridas por Piñuel Raigada (2002) y Fernández Chaves (2002) se 

utilizaron como marco de referencia para hacer el análisis de contenido de los documentos.  

En términos amplios el análisis consistió en una revisión detallada de los documentos y 

codificación de los temas centrales que emergen de los mismos.   Al igual que para las 

entrevistas la codificación estuvo basada en categorías previas identificadas en la revisión de 

literatura.  También incluyó el análisis detallado en busca de temas emergentes.  Piñuel 

Raigada (2002) sugirió dos protocolos o guías de procedimientos para el análisis.  “Una es la 

guía para la interpretación y segmentación del corpus, que suele llamarse libro de códigos.  

Otra es la guía para el registro de datos, que suele conocerse como ficha de análisis” (p. 18).   

Para llevar a cabo un proceso documentado y sistemático del análisis de documentos 

diseñé una planilla (Apéndice E) donde se incluyeron los elementos de cultura organizacional 

y categorías previas identificados en la revisión de literatura.  El Apéndice F presenta la lista 

de documentos revisados. Las preguntas de investigación relacionadas a cultura 
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organizacional sirvieron de base.  Esta plantilla corresponde a la ficha de análisis que sugiere 

Piñuel Raigada.  

Aspectos éticos 

La investigadora cumplió con los procedimientos establecidos el Comité institucional 

para la protección de los seres humanos en la investigación (CIPSHI) (Apéndice B y 

Apéndice G). No seleccioné participantes con los que tuviera vínculos de amistad o de 

familia. 

Los siguientes procedimientos se utilizaron para asegurar los derechos y bienestar de 

los participantes: 

 La participación fue voluntaria y basada en un consentimiento informado 

(Apéndices C y D) sobre lo que implicaba la investigación y la participación 

en esta.  

 Los participantes podían retirarse de la investigación en cualquier momento 

sin que se les penalizara de alguna forma. Además, podían negarse a contestar 

preguntas o entregar documentos si sentían incomodidad de hacerlo. 

 Se garantizó la privacidad de los participantes en todo momento. La identidad 

del participante se divulgó solamente si éste lo autorizó. 

o El nombre del participante solo estuvo en la hoja de consentimiento 

informado y en la carta de invitación.  

o Las grabaciones y transcripciones de entrevista y la documentación 

que entregó el profesor se identificaron con códigos que solo conocía 

la investigadora. 

o Las mismas solo fueron manejadas solo por la investigadora. 
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o Todos los documentos y artefactos mencionados anteriormente se 

guardaron en un lugar seguro y bajo llave por un periodo de cinco 

años. 

 Se les informó a los participantes que el producto parcial o final de la 

investigación podría utilizarse para charlas, presentaciones, conferencias y 

publicaciones.  

 Se utilizaron espacios de reunión donde el participante se sintió cómodo. 

Estos espacios incluyeron ambientes virtuales. Esto se incluyó en la hoja de 

consentimiento. 
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CAPITULO IV 

Hallazgos y análisis  

El cuestionamiento inicial que provocó esta investigación fue mi observación sobre el 

largo tiempo que le ha tomado a la Universidad de Puerto Rico en su Recinto de Río Piedras 

desarrollar un proyecto sólido de educación a distancia digital. Aunque la institución no ha 

estado ajena a la educación a distancia tradicional, su inmersión en la época digital ha sido 

exigua en ofertas académicas y sus docentes han estado explorando y adoptando la misma en 

diversas modalidades. En esta investigación tuve como propósito comprender, desde la 

perspectiva de los docentes y en su contexto natural, el fenómeno de la adopción de la 

educación a distancia en una institución de educación superior pública. 

Llevé a cabo una investigación de enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos 

múltiple con los siguientes propósitos: 

 comprender el fenómeno de innovar con la educación a distancia en una institución 

de educación superior pública, 

 describir el proceso de adopción de la educación a distancia y de las tecnologías 

asociadas, 

 describir la cultura organizacional hacia la educación a distancia en una institución de 

educación superior pública,  

o desde la perspectiva del profesor y 

o desde la perspectiva de la institución. 

Las preguntas centrales que guiaron esta investigación fueron:
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 ¿Cuál es el significado de la experiencia de innovar con la educación a distancia para 

los docentes en una institución de educación superior pública?  

 ¿Cómo ocurre la adopción de la educación a distancia para los docentes en una 

institución de educación superior pública? 

 ¿Cómo es la cultura organizacional hacia la educación a distancia en una institución 

de educación superior pública? 

Recopilé información a través de entrevistas semiestructuradas y la revisión de 

documentos. Las preguntas de entrevista se redactaron de forma tal que provocaran que los 

participantes compartieran sus perspectivas en relación con la educación a distancia, desde 

sus vivencias personales profesionales (Apéndice B Tabla con preguntas de entrevista). 

Entrevisté a siete docentes que tienen diversos roles lo que permitió una mirada más amplia 

en cuanto las experiencias específicas que han tenido con la educación a distancia. Estos 

incluyeron a un Docente Experto en educación a distancia-, a un Docente Director 

administrador de un programa en línea- y a cinco Docentes Regulares-(1-5). Los roles de 

docente experto, de docente director y docente regular ilustran las diversas perspectivas y 

representan los casos en este estudio. La contrastación entre los casos constituye un elemento 

de triangulación pues permitió ver sus convergencias y divergencias, y corroborar patrones e 

identificar singularidades del fenómeno asociadas al caso.  

Las entrevistas se iniciaron en enero de 2020 y se dieron en dos momentos temporales 

que tienen un significado particular en la educación a distancia en el país. En marzo de 2020 

el Gobierno Puerto Rico se unió a la declaración de una emergencia de salud debido a la 

propagación del virus del COVID-19. Este hecho provocó, a su vez un estado de emergencia 

en los sistemas educativos que tuvieron que moverse aceleradamente hacia el ofrecimiento de 
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sus cursos utilizando diversas alternativas que incluyeron los cursos asistidos por tecnologías 

y una inmersión acelerada a modalidades de educación a distancia. Aunque, como veremos a 

través de la fase de descripción, los participantes ya estaban inmersos en alguna modalidad, 

no obstante, el evento no dejó de tener un impacto en ellos. Previo a la pandemia del 

COVID-19 entrevisté al Docente Experto en educación a distancia, al Docente Director de un 

programa en línea y a dos Docentes Regulares (1 y 2). Posterior a la pandemia entrevisté a 

tres docentes regulares (Docente Regular 3-5). Para subsanar esta diferencia en los momentos 

de las entrevistas contacté a los entrevistados previo a la pandemia para obtener sus 

perspectivas en cuanto al impacto de este evento en el futuro desarrollo de la educación a 

distancia en la institución.    

La revisión de documentos como fuente de información me permitió abundar sobre 

asuntos y eventos que han impactado el desarrollo de la educación a distancia en la 

institución y corroborar y contrastar la información obtenida de las entrevistas. La 

información que se extrae de los documentos se intercala en las fases de descripción y 

análisis. El Apéndice F presenta la lista de documentos revisados y los códigos que utilicé 

para identificarlos en el texto.  

El texto de las transcripciones ad vervatim de las entrevistas y los documentos 

revisados constituyeron el corpus de datos. Este corpus fue organizado y reducido a temas 

centrales mediante el proceso de categorización y codificación. Utilicé categorías previas 

identificadas en la revisión de literatura y en los marcos teóricos utilizados. Además, se 

añadieron categorías y temas que emergieron de las voces de los participantes y de los 

documentos. 
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Utilicé del modelo de análisis cualitativo de Harry F. Wolcott- descripción, análisis e 

interpretación- para procesar los datos cualitativos recopilados. Las fases de descripción y 

análisis forman parte de este capítulo. La fase de interpretación se presenta en el capítulo V 

al contestar las preguntas de investigación. 

Las voces de los profesores proveyeron descripciones narrativas, detalladas y únicas, 

de sus experiencias que me permitieron describir este fenómeno y proveer una interpretación 

de este, dentro del contexto de la educación superior pública. A continuación, se presentan 

los hallazgos, primero se presenta una diagramación del resultado de la categorización y 

codificación de los datos y luego se incluyen las fases de descripción y análisis del modelo de 

Wolcott. En estas fases se integran de forma narrativa las categorías y los hallazgos.  

Categorías  

Las categorías tienen dos fuentes de origen. Por un lado, la literatura revisada provee 

un marco de inicio para comprender el fenómeno de la adopción de la educación a distancia. 

Por otro lado, las expresiones de los participantes proveen los significados particulares que 

estos otorgan al fenómeno al experimentarlo. Por último, los documentos revisados proveen 

elementos de contextualización específicos a la institución. Las categorías centrales, a su vez, 

están constituidas por temáticas específicas, subcategorías que reflejan las dimensiones de 

estas. Durante el proceso de codificación en ambas, categorías y subcategorías, asigné 

códigos que son abreviaturas que representan el nombre asignado. A continuación, presento 

la definición y descripción de estas. 

El análisis de los datos cualitativos permitió la identificación de cinco categorías que 

describen aspectos que inciden en la adopción de la educación a distancia en esta institución,  
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según la perspectiva de los docentes entrevistados y ayudan a describir el desarrollo de estos 

como educadores a distancia. Estas guían el proceso de descripción y análisis en esta 

investigación. La Figura 2 muestra las categorías centrales. Estas son: 

Características del docente  

Impacto de la cultura institucional en la educación a distancia  

Factores facilitadores o inhibidores de la adopción de la educación a distancia  

Adopción de la educación a distancia  

Concepción de innovación  

 

Figura 2 

Categorías centrales que emergieron en el análisis 

 

 

 

 

EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

(EaD)

Características 
del docente

Impacto de la 
Cultura 

Institucional en 
la EaD

Facilitadores/ 
Inhibidores de 
la adopción de 

la EaD
Adopción de 

EaD

Concepción de 
Innovación



84 

 

 

 

Características del docente  

La primera categoría presenta los rasgos de los participantes que se desprenden de las 

expresiones de estos y de las narrativas de sus experiencias (vivencias), o sea, él mismo se 

describe o se puede inferir del diálogo. Se incluyen cualidades, habilidades, destrezas y 

actitudes. Utilicé esta categoría para hacer las descripciones de los participantes en la sección 

de Descripción.  

Impacto de la cultura institucional en la educación a distancia  

La segunda categoría, presenta el impacto de la cultura institucional en el desarrollo 

de la educación a distancia. Incluye el entorno o contexto y las interrelaciones que se dan 

entre los integrantes de esta; el sistema de valores y significados que se traducen en normas, 

en pautas de comportamiento, en costumbres y modos de hacer y pensar. La misma impacta 

los procesos y actividades innovadoras como la educación a distancia, ya sea obstruyéndolos 

o facilitándolos.  

Factores facilitadores/inhibidores de la educación a distancia  

Para la tercera categoría utilicé la revisión de literatura como base para identificar en 

las narrativas de los participantes elementos de motivación que tienen un impacto en la 

adopción de la educación distancia. Estos elementos son motivacionales y pueden ser 

facilitadores o inhibidores de una innovación como es la educación a distancia.  

Adopción de la educación a distancia  

La cuarta categoría incluye las menciones específicas y significativas que hacen los 

participantes de sus experiencias con la educación a distancia. Desde sus diversos roles, los 

participantes informan y reflexionan sobre su desarrollo como educadores a distancia en el 

contexto de la institución.  
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Concepción de innovación  

Se recogen en esta última categoría las perspectivas y concepciones de los 

participantes sobre qué es innovación desde el punto de vista del educador. En particular, sus 

concepciones acerca de la educación a distancia como innovación. 

Descripción  

La fase de descripción relata lo que ha sucedido y cómo los participantes lo han 

vivido o experimentado. En sus relatos se recogen los diversos temas que impactan la 

evolución del fenómeno de la educación a distancia. Los casos se han desarrollado a partir de 

la información que emerge de las categorías. Para organizarla adopté un marco analítico 

asociado al marco teórico y referencial que fundamenta esta investigación. Se destacarán 

elementos psicológicos, procesos, conceptos, procesos y elementos de la cultura 

organizacional, entre otros, que inciden en el fenómeno de la educación a distancia y su 

adopción por parte de los participantes. Además, se identificarán en este análisis aquellos 

sucesos críticos y medulares que apoyen en el proceso de descripción. 

Inicio con una descripción de los participantes destacando sus características como 

caso y guiada por la categoría Características del Docente. Destaco aquellas características 

que definen su disposición a la innovación y las experiencias que definen su adopción de la 

educación a distancia. Posterior a esta descripción se presentará el análisis usando como base 

las categorías que identifiqué en la reducción de los datos.  

Descripción de los casos  

 En esta investigación participaron siete docentes que representan los tres casos bajo 

los cuales se explora el fenómeno de la educación a distancia: un Docente Experto, un 

Docente Director de programa en línea y cinco Docentes Regulares (1-5). Cada caso puede 
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ser representativo por sus diferencias en experiencias y acercamientos a la educación a 

distancia. Estas particularidades de cada uno aportan a comprender el significado que tiene 

innovar con la educación a distancia en esta institución. Hay docentes de las facultades de 

educación, de ciencias naturales, de administración de empresas, de humanidades y de una 

escuela graduada. La Tabla 3 presenta un perfil de los participantes. 

 

Tabla 3 

Resumen de características básicas de los Docentes participantes 

Caso Código Preparación 

académica 

Rango Años en 

la 

institución 

 

Caso 1  

 

Docente 

Experto  

 

 

Doctorado (Ed. D.) 

Estudios avanzados 

en evaluación de la 

educación a 

distancia 

 

Catedrático 

 

25 o más 

 

Caso 2 

 

Docente 

Director 

 

 

Doctorado (Ed. D.) 

 

Catedrático 
 

25 o más 

Caso 3 Docente Regular 

  

Docente 

Regular 1 

 

 

Doctorado 

 

Catedrático 

 

20 o más 

 Docentes 

Regular 2 

 

Doctorado Catedrática 

auxiliar 

25 o más  

 Docente 

Regular 3 

 

Doctorado Catedrático 20 o más  

 Docente 

Regular 4 

 

Doctorado Catedrático 20 o más  

 Docente 

Regular 5 

 

Doctorado Catedrática 25 o más  
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La Figura 3 presenta las subcategorías de la categoría Características del Docente. 

Sus actitudes, conductas y emociones permean la descripción del participante. Además, se 

incluyen cualidades, habilidades y destrezas relacionadas a su educación y características 

como educador; sus experiencias académicas como educador a distancia; su disposición 

hacia la innovación según la tipología de Rogers (hacia la integración de tecnologías y hacia 

la adopción de la educación a distancia); y episodios críticos que marcan su adopción de la 

educación a distancia. Estas características ayudan a trazar un perfil del profesor innovador 

que se adentra en la educación a distancia.  

Caso 1 – Docente Experto en educación a distancia  

Es un entusiasta crítico, provocador de retos y en una búsqueda continua de 

alternativas y soluciones para mejorar el desempeño institucional en la educación a distancia. 

Su preparación académica está relacionada con la integración de tecnologías a la enseñanza y 

con la educación a distancia, pero ha sido su práctica y su espíritu de innovador con la misma  

 

Figura 3 

Subcategorías de la categoría Características del Docente  

 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S

ACTITUDES CONDUCTAS  
EMOCIONES 

EDUCACIÓN

EPISODIOS CRÍTICOS

EXPERIENCIAS CON 
EaD

TIPOS-ROGERS



88 

 

 

 

que le ha ganado reconocimiento entre sus colegas. Rememora sus inicios como educador a 

distancia con gran emoción. En 1985, referido por un colega en una institución privada, 

inició un proyecto con gente de las Islas Vírgenes. Este proyecto impactó su visión sobre la 

educación a distancia y el futuro de esta en las instituciones de educación superior. Según 

expresó, “ahí me enamoré y me confirmé de que ese era el futuro y la ruta a seguir”. En sus 

experiencias con la educación a distancia ha transitado entre el sistema privado y el público 

por lo que hace comparaciones continuas entre uno y otro. Considera una bendición tener 

ambas perspectivas y reconoce que le han ayudado a desarrollar muchas destrezas y a traer 

experiencias y prácticas de éxito a la institución. Expresa que “son dos mundos distintos y 

que la institución privada mira la innovación en la educación como una estrategia de 

sobrevivencia”.  

A pesar de su amplia experiencia práctica como educador a distancia, cumplió con los 

requisitos de la institución de certificarse en la construcción de ambientes virtuales de 

aprendizaje. Indicó que “lo que pasa es que cuando yo empecé en esto no había nadie 

certificando a nadie. Tenía que aprender a cantazo”.  Ha experimentado con la educación a 

distancia desde la óptica de ser estudiante, “para observar cómo lo hacían otros profesores en 

otras instituciones”, y desde de su práctica docente enseñando cursos, tanto en el nivel 

subgraduado como en el graduado, que son a distancia o apoyados por tecnologías de 

información y telecomunicación. Es su creencia que estar sentado en el salón presencial y 

hablar teóricamente de la educación a distancia no es congruente con la definición de esta ni 

con el proyecto institucional. Entiende que su aportación mayor está en la práctica de esta y 

por ello está en procesos continuos de innovación. Comparte esta forma de pensar con sus 
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estudiantes y diseña sus cursos a distancia para que sirvan como proceso de inmersión de 

integración de tecnologías a la educación. Al respecto expresó: 

los obligo a muchos de ellos a tener que bregar con tecnologías y estilos de trabajo 

del siglo 21 con estas comunicaciones; y los que han evitado tener una mayor 

tecnología en su propia educación están obligados a meterse en eso a to’ tren porque 

los cursos están tecnológicos con la educación a distancia. 

Este docente es un artífice de la educación a distancia en la institución. Ha realizado 

proyectos innovadores y continuamente reta al sistema para provocar cambios en la forma 

que se desarrolla la educación a distancia, asunto que no ha estado exento de controversias. 

Su carácter de innovador lo lleva fuera del círculo local de pares y establece relaciones 

profesionales y académicas más allá de la institución. Es un líder reconocido en el campo 

dentro y fuera de Puerto Rico. Sin embargo, la institución no lo ha colado en posiciones 

administrativas donde se pueda manifestar su liderato y sus conocimientos, con excepción de 

comités institucionales. Su liderato de innovador se manifiesta en los proyectos innovadores 

en educación a distancia que ha gestado en la institución y en sus relaciones con colegas en el 

Caribe y Latinoamérica y organizaciones reconocidas. Se atribuye los primeros encuentros de 

docentes de la institución con un Sistema de Manejo de Contenidos de Cursos, Blackboard 

para el 2004. A través de una propuesta allegó fondos para la licencia del sistema, la 

capacitación de docentes en el mismo y la mejora de infraestructura tecnológica como la 

creación de salones de tipo videoconferencia. Aunque esta propuesta se gestó para su 

Facultad, el uso de Blackboard se extendió a otras Facultades que también estaban innovando 

con la educación a distancia. También en 2014, con el apoyo de su Facultad, diseñó y ofreció 

el primer curso abierto y masivo (MOOC por sus siglas en inglés) en la institución, asunto 
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que también enfrentó sus discrepancias administrativas en la alta gerencia de la institución. 

La importancia de esta iniciativa fue recreada en 2020 utilizando la Unidad de Educación en 

Línea que es la estructura administrativa creada por la División de Educación Continua y 

Estudios Profesionales (DECEP) para las iniciativas de educación a distancia en la 

institución. 

Es muy valiente en el reclamo de su autonomía y derecho a ser un innovador. Se 

ajusta a la definición de innovador de Rogers (1983). Siempre tiene interés en intentar cosas 

nuevas y diferentes y se toma riesgos al hacerlo. Es de los primeros en adoptar una nueva 

herramienta, idea o técnica. Para innovar, incluso hace sus propias inversiones en tecnologías 

de todo tipo, pero está consciente que no todos los docentes pueden hacerlo y que la 

institución debería apoyarlos más. Su tenacidad y persistencia hacen que cuando tiene una 

idea innovadora no escatime en esfuerzos y se lanza aun cuando esto le ha traído situaciones 

de malestar entre los administradores. Piensa que algunas de sus iniciativas han sido un 

esfuerzo solitario y que en ocasiones lo han querido detener. Mencionó que en su 

Departamento ha encontrado un espacio más seguro para innovar y se siente apoyado por sus 

colegas quienes toman por buenas las iniciativas de educación a distancia en sus cursos. 

Considera que la cultura institucional es uno de los mayores obstáculos para la innovación 

educativa y una de las razones por las cuales el desarrollo de la educación a distancia digital 

ha sido lento en esta institución.   

Caso 2 - Docente Director de un programa en línea  

De la teoría a la práctica, con gran empeño, entusiasmo y con mucha humildad ha 

enfrentado la incomprensión de otros sobre lo que es educar a distancia y sobre su rol 

institucional como conocedor y practicante de la misma. La preparación académica del 
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Docente Director es el factor más habilitador que tiene este docente en su proceso de 

adopción de la educación a distancia. Hace continuas referencias a esto. Tomó clase con dos 

de las personas más reconocidas en el campo (Michael G. Moore1 y David H. Jonassen2) y 

las experiencias como estudiante doctoral lo formaron como educador a distancia.  En este 

sentido, mencionó que no tuvo que pasar por una etapa de adopción porque ya él tenía esta 

preparación y esa práctica. Con mucha humildad mencionó:  

yo estudié disciplinariamente la educación a distancia…continuamente estaba en 

contacto con teorías, etc., …en mi doctorado tomo clases formales sobre el 

tema…llegué en un momento donde se estaba ensayando…y tomé clases en 

línea…eso para mí fue determinante…llegar en el lugar preciso en el momento 

preciso.  

Así describe el Docente Director sus primeros contactos con la educación a distancia. Sus 

experiencias como estudiante doctoral fueron con expertos.  

Su desarrollo profesional estuvo marcado también por los desarrollos tecnológicos de 

la época pues ha experimentado la educación a distancia pre y pos el desarrollo de la Internet. 

Su llegada a la institución fue precisamente por esas experiencias y preparación académica- 

un profesor con experiencia en cursos a distancia y especialista en diseño instruccional- con 

el propósito de acelerar el proyecto de educación a distancia que estaba en marcha en su 

unidad de trabajo desde 1999. Participó en el diseño y ofrecimiento de los primeros cursos en 

                                                 
1 Es conocido por sus importantes contribuciones teóricas y prácticas al campo de la 

educación a distancia y se le considera el fundador de la educación en línea contemporánea. 

(Véase Diehl & Shattuck, 2016). 
 
2 Fue un académico muy reconocido en el campo de la tecnología educativa y el diseño 

instruccional. Fue uno de los primeros en visualizar la tecnología como una herramienta 

mental. (Véase Choi & Reeves, 2013) 
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línea del programa a distancia de su unidad y colaboró en la capacitación de sus colegas. Aun 

así, enfrentó situaciones donde su peritaje y conocimiento no fueron considerados. Ante estas 

contradicciones y conflictos asumió una postura conciliadora donde cedió su espacio en favor 

del proyecto, “yo opté, y opté por muchas ocasiones…pues no decir cosas que yo sabía, pero 

prefería que entonces las dijera [otra persona] para que tuvieran un peso mayor. Esas cosas 

suceden, no, transacciones que uno hace en esos contextos”.  

Sus experiencias en educación superior incluyen laborar en el sistema privado y el 

público. Reconoce las diferencias y similitudes en ambos sistemas, en particular sobre la 

agilidad en la toma de decisiones. Expresó que lo que parece una ventaja en la universidad 

privada de una toma de decisiones más ágil, no necesariamente lo es pues, “no nos damos 

cuenta, a veces, de que la privada lo hace porque la privada en muchas ocasiones funciona 

más como una corporación… que tiene que tomar decisiones rápido para mantenerse en el 

mercado”. Por otro lado, indicó que la universidad pública: 

tiene la contradicción de que tiene que preservar el conocimiento y a la vez adelantar 

el conocimiento. Entonces ese, ese balance no siempre se logra entre custodiar una, 

unas tradiciones y una cultura, podríamos llamar, y a la vez cambiar y adelantar en 

ese proceso. 

Estas expresiones ponen de manifiesto su sentir con relación al impacto que tiene la cultura 

institucional en el desarrollo de proyectos innovadores como la educación a distancia. 

Entre sus gestiones a favor del desarrollo de proyectos de educación a distancia 

coordinó una de las primeras propuestas que allegó fondos y permitió el inicio de una 

infraestructura tecnológica y de capacitación a docentes. Aquí enfrentó uno de sus mayores 

retos como conocedor del tema, “institucionalmente el mayor reto ha sido el 
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desconocimiento de la gerencia académica de lo que es la educación a distancia y de cómo se 

implanta un programa de educación a distancia”. Como director de programa, también ha 

enfrentado retos que no están a su alcance resolver. La estructura organizacional, su cultura y 

el pobre diseño de la iniciativa de educación a distancia a nivel macro son retos con los que 

ha tenido que lidiar. Al respeto indicó: 

hay algo que, que yo pienso que la institución no ha entendido. Y es que esto es un 

cambio estratégico y que los cambios estratégicos requieren cambios estructurales en 

la institución. La institución, no, no ha tomado aún con este, con el programa que ya 

está implantado, no ha tomado unas decisiones que son clave. 

A pesar de los retos, se ha mantenido firme, consecuente y paciente en el desarrollo de las 

iniciativas de educación a distancia de su unidad y de la institución. Ha participado en 

comités y juntas institucionales donde ha dejado plasmado su sentir sobre cómo se debe dar 

un proceso sano de adopción de la educación a distancia como innovación. 

Se describe así mismo como un educador innovador. Indicó:  

creo que dentro de la estructura de Everet Rogers y su esquema de innovaciones pues 

yo creo que soy de los ‘early adopters’. Yo no temo entrar en proyectos piloto, 

proyectos que impliquen un cambio de las maneras en que se está haciendo las cosas. 

Le gusta trabajar con proyectos reales y concretos que impacten la vida de las personas. 

Tiene una concepción filosófica y a la vez pragmática sobre la educación, “la educación es, 

tiene el propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente”. Entre sus innovaciones 

educativas y de integración de tecnologías está su incursión en los mundos virtuales usando 

la plataforma Second Life. Esta experiencia la describió con mucha emoción y satisfacción, 

detallando la participación de los estudiantes y, además, cómo incorporó una defensa de tesis 
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de un estudiante de su unidad y un profesor de España, todo dentro de ese mundo virtual. Su 

motivación para la innovación es intrínseca.  

En su rol de educador a distancia toma en cuenta las condiciones que deben darse 

para que la experiencia del estudiante sea efectiva y significativa y no se sienta solo. En el 

diseño de sus cursos a distancia le ayudó mucho su experiencia como estudiante doctoral, “la 

vida estudiantil me ayudó a entender el lado de acá [del estudiante], qué siente el estudiante 

que está, que está tomando una clase y se siente solo”. Reconoce que no todo el mundo 

puede enseñar en línea sino no se tiene una mentalidad innovadora- “se requiere una actitud, 

requiere una actitud de innovación y un compromiso. Definitivamente, se requiere un 

compromiso con la educación y con el aprendizaje de los estudiantes”. De aquí, que en todas 

las iniciativas de educación a distancia que ha trabajado está muy al pendiente de esta fase 

del diseño y de la implantación.  

Entiende que la práctica de la educación a distancia es un elemento importante 

cuando queremos tener programas a distancia. Según su perspectiva, los profesores están en 

mejor disposición que la administración de hacer educación a distancia, pero se sienten con 

falta de apoyo administrativo y un norte que guie sus pasos hacia la creación de programas en 

línea. Considera que la gerencia de la institución está consciente de los cambios que hay que 

hacer, pero le ha faltado conocimiento y liderato colaborativo para gestar un cambio robusto 

hacia la educación a distancia. No ha sido por ausencia de docentes preparados, pues los hay, 

pero a estos no se les ha considerado en posiciones de liderato estratégico. 
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Caso 3 - Docentes Regulares 1-5   

El caso 3 lo constituyen los Docentes Regulares. Destaco aquellas características que definen 

su disposición a la innovación y las experiencias que definen su adopción de la educación a 

distancia. 

Docente Regular 1. Es un innovador escéptico pero esperanzado. Su escepticismo 

viene más de la cultura institucional que de los procesos educativos que implican la 

educación a distancia.  Me parecieron muy interesantes sus expresiones sobre esto cuando 

mencionó “son los problemas con los que se enfrenta a mi juicio la universidad, que está más 

todavía anclada en la cultura impresa y menos en la cultura digital”. Para este docente la 

cultura institucional no facilita a cabalidad la innovación ni la adopción de la educación a 

distancia, aun cuando dice hacerlo. 

El Docente Regular1 ha ejercido funciones principalmente como docente en la sala de 

clase. Participa en proyectos institucionales de comunicación y divulgación científica y 

coordina proyectos en su unidad de trabajo. Ejerció durante un corto tiempo la dirección de 

su unidad de trabajo. Su narrativa refleja las vivencias como educador en línea previo a la 

emergencia decretada por el COVID-19. Tiene un doctorado con especialidad en ciencias de 

la información y en documentación por lo que integrar tecnologías al aprendizaje no le ha 

sido indiferente. Inició sus labores en esta institución cerca del 2005. Su preparación y 

experiencias como educador a distancia se dan con su llegada a la unidad de trabajo. Allí se 

estaba innovando con la educación a distancia mediante el ofrecimiento de una certificación 

profesional en línea a nivel de pos bachillerato al tiempo que también se preparaban para 

ofrecer un grado de maestría en línea. En estas primeras etapas como educador a distancia 

ofreció algunos cursos en línea del certificado profesional y el resto eran cursos presenciales 
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e híbridos para el programa graduado. Este inicio, también coincidió, con la propuesta que 

trajo a la institución el Sistema de Manejo de Cursos Blackboard. Sus características como 

un innovador le ayudaron a integrarse a estas iniciativas que gestaba su unidad de trabajo y a 

superar los retos inherentes al proceso de cambio. Sus decisiones de adopción se mueven 

entre ser un primer seguidor y ser de la mayoría temprana, según la tipología de innovadores 

de Rogers. Aunque su circunstancia particular hace que ese proceso de adopción de la 

educación a distancia ocurra de manera fortuita. Al respecto expresó:  

en general la preparación se da cuando ya, cuando yo llegué a la Escuela. Por 

supuesto, los esfuerzos por hacer educación a distancia con el programa de maestría 

ya estaban en marcha y lo que se ofrecía era el certificado…que se ofrecía 

completamente en línea con las limitaciones que había en aquel momento. Cuando yo 

llegué estaba Blackboard con muchos problemas y era inestable. Y pues, pues en mi 

contacto con el esfuerzo que llevaba la Escuela, pues me hizo pues trabajar en esa 

línea también.  

Se manifiesta aquí su capacidad de adaptarse rápidamente al cambio y de ser un primer 

seguidor de la innovación, según Rogers (1985). Define esta innovación con la educación a 

distancia más como “un cambio en la manera de enfrentar el proceso de enseñanza 

aprendizaje”. 

Como educador en línea tiene mucha preocupación en cómo se da o debe darse la 

relación con los estudiantes, la forma de enseñar, de preparar los materiales instruccionales y 

los servicios y apoyos que recibe. Considera que la institución no está prestando atención a 

los recursos de apoyo que necesitan los docentes para lograr “un diseño de los cursos 

profesional, que muchas veces la mayoría de los docentes, pues no tenemos esos 
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conocimientos. Entonces, por eso se ven cosas hechas de manera desigual, unas con más 

calidad, otras con menos calidad”. Considera que la cultura institucional no provee 

circunstancias adecuadas para que los docentes compartan sus experiencias y comuniquen 

sus esfuerzos. Mencionó: 

no veo esos foros aquí en la universidad, en la que uno pueda exponer, compartir. A 

mi juicio, la universidad, bueno el recinto, no sé si en otros recintos ocurre lo mismo, 

pero este recinto tiene problemas de comunicación. A veces es muy difícil saber lo 

que está haciendo el otro si uno va y le pregunta directamente. Esos foros para 

intercambiar experiencias, no se dan. 

Mencionó que observa las mejores experiencias de sus colegas y evalúa cómo aprovecharlas 

con el estudiantado, “qué yo puedo aprovechar de acuerdo con el estudiante que yo tengo en 

frente, de acuerdo a las condiciones que tengo disponibles de trabajo, los recursos que está a 

mi disposición”. Es muy pragmático en sus decisiones como educador innovador y tiene al 

estudiante como centro de estas. Esta característica es importante entre los educadores en 

línea. 

Reconoce que en su unidad de trabajo hay un ambiente de mayor comunicación. Se 

pone de manifiesto la microcultura como el ambiente seguro para desarrollar innovaciones 

educativas. Expresó: 

en la Escuela sí, o sea, pero la Escuela es micro universo allí, y uno puede comentar 

con los colegas lo que ha salido bien, lo que ha salido mal. Cuando un colega ha 

ofrecido un curso con anterioridad, que uno lo tiene que ofrecer, pues le pregunta qué 

fue lo que le resultó mejor, no.  
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Ha enseñado todas las modalidades de educación a distancia definidas en la política 

institucional. Reconoce las diferencias en cada una en relación con la dinámica de enseñanza 

aprendizaje que ocurre con los estudiantes y cómo el docente debe adecuar su forma de 

enseñar en cada escenario. Describió de forma rica, detallada y apasionada su ejecución 

como docente de educación a distancia. Entre varios asuntos que mencionó destaco la 

descripción que hace sobre el diseño de cursos:  

la tecnología, como decía, que hay disponible facilita mucho el trabajo hoy día, pero 

eso es solamente una parte. Porque todo el, el pensar del diseño instruccional, la 

manera en que uno prepara los materiales para un estudiante que está o no está en el 

salón de clase, las discusiones que hay que tener sobre los diferentes asuntos, en 

parte, por ejemplo, los foros facilitan esto, pero no son suficiente. La distribución del 

esfuerzo en las asignaciones del curso, la manera de evaluar las asignaciones, todas 

estas cosas, pues hay que repensarlas y trabajar de esa forma…. Es un cambio 

sustancial en la manera de hacer, hacer docencia.  

Tiene esperanzas en cuanto al futuro y sostenibilidad de la educación a distancia en la 

institución, pero considera que depende mucho la cultura institucional hacia esta. Según su 

juicio, la educación a distancia es: 

una de las vías, no la única, pero es una de las vías para enfrentar la crisis. Es una 

oportunidad para sacar un poco la Universidad de Puerto Rico, hacerla más visible, 

para que muchos más estudiantes podrían [sic] considerar educarse aquí, sin venir 

aquí, que estamos muy, todavía muy condicionados por la presencialidad. 

Considera que la universidad debe apostar en serio por desarrollar su oferta a distancia, tanto 

a nivel graduado como subgraduado, pero que debe dar énfasis a los estudios graduados.  
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Luego de la entrevista al Docente Regular 1, en el país se declaró un estado de 

emergencia para evitar la propagación del COVID-19. La institución disminuyó al mínimo 

necesario sus operaciones presenciales. Se exhortó a todos los docentes a certificarse en la 

creación de cursos en ambientes virtuales. Además, los docentes debían ofrecer los cursos 

utilizando diversas tecnologías, desde el correo electrónico hasta el sistema de manejo de 

cursos oficial Moodle y otras herramientas tecnológicas similares. A la pregunta de cómo 

impactaría esta situación el desarrollo de la educación a distancia el Docente Regular 1 

expresó que: 

por una parte, positivamente, pues ha permitido constatar las ventajas de la modalidad 

en línea para evitar la paralización total de la enseñanza; por otra, lo forzado de la 

situación y los problemas que han encontrado estudiantes y profesores para trabajar 

en el medio electrónico, demuestra, a mi juicio, que resulta imprescindible la 

coexistencia de la modalidad presencial y en línea. Eso, independientemente de que, 

en mi opinión, hay niveles de educación, disciplinas y prácticas de enseñanza que 

requieren presencialidad.  

En cuanto a cómo se sostendrán los cambios provocados por esta emergencia, expresó su 

perspectiva: 

para sostener los cambios es imprescindible, primero, enfatizar el papel que tiene la 

universidad en la sociedad y defender eso a toda costa, nada fácil en estos tiempos; 

hay que mantener un plan de desarrollo de facultad que tome en cuenta el 

envejecimiento de la plantilla y hay que mantener una infraestructura tecnológica 

robusta. 
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Docente Regular 2. La Docente Regular 2 es una educadora por vocación y por 

tradición familiar. Apasionada e innovadora, cautelosa pero determinada. Se inició como 

educadora a distancia en la institución cuando Blackboard era el sistema de manejo de 

cursos. En la institución, ha ocupado posiciones administrativas como decana. Al momento 

de la entrevista coordina un comité de evaluación de aprendizaje estudiantil y ha realizado 

aportaciones sobre este asunto en las iniciativas de educación a distancia de su Facultad. Al 

momento de entrevistarla, su Facultad es donde más docentes han completado la certificación 

para la enseñanza en ambientes virtuales que requiere la institución por lo que hay un 

ambiente que favorece el desarrollo de esta. De hecho, trabajan en una propuesta para que 

uno de sus programas graduados sea en línea. 

Viene de una familia de educadores de lo cual expresó: 

mi familia viene de una tradición de educadores, así que eso era lo que se comía y se 

bebía en las reuniones de la familia... mi mamá y mi papá, también eran maestros y 

maestras. …al ver el ejemplo de mi familia, de mis tíos, mi tío también está ligado a 

la bibliotecología, tiene su maestría de aquí de EGCTI. Así que lo vi, lo viví y creo 

que desde el principio eso era lo que yo quería. Lo que pasa es que de la manera que 

se expresó esa, ese deseo de ser maestro, en mi caso maestra, fue a través de la 

educación superior. 

Al respecto mencionó que labora en la institución desde 1990. Entiende que su preparación 

académica y la enseñanza de esta tienen un impacto en la sociedad y en el desarrollo 

económico del país. Se describe a sí misma como una educadora accesible pero estricta. Es 

seria y formal en su relación con los estudiantes a la vez que empática con sus necesidades y 

situaciones personales. Sobre esto comentó: 
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la relación con el estudiante tiene que ser de respeto, tiene que ser de interés genuino 

porque el estudiante aprenda y ese interés genuino ellos lo notan y te responden… soy 

más que nada accesible y trato de ser muy empática con los estudiantes. 

La retro comunicación que recibe de los estudiantes forma parte de su sistema de apoyo 

como educadora. Ha aprendido de ellos y toma en cuenta sus recomendaciones para mejorar 

su práctica docente. Una de sus motivaciones hacia la educación a distancia es “que el 

estudiante mejore su aprendizaje, que el estudiante tenga una herramienta más fácil para 

trabajar, para ellos mismos más flexibilidad”. Entiende que hay que adaptarse al nuevo perfil 

del estudiante que tiene múltiples roles y necesita flexibilidad en su educación.  

Su acercamiento a la educación a distancia se remonta a los inicios de las discusiones 

sobre el asunto en la institución y del uso del sistema de manejo de cursos Blackboard. En las 

categorías de innovadores de Rogers, se puede decir que es de las primeras seguidoras. 

Describe aquel momento como uno donde las discusiones eran fuertes y mencionó que “era 

un tema sumamente controversial en el recinto y yo entendía que ese era el futuro y que era 

algo que inevitablemente iba a llegar tarde o temprano a aquí, a nuestro recinto y a nuestra 

universidad”. En ese momento participó con gran entusiasmo de los adiestramientos de 

Blackboard y de lo que ocurría en su Facultad. Sin embargo, a su juicio, esta etapa dentro de 

su evolución como educadora a distancia estuvo marcada por la ausencia de reglamentación 

que sirviera de base para apoyar los esfuerzos individuales que estaban ocurriendo. Aunque 

ya había cursos híbridos y en línea, consideró que “en ese momento el Recinto no estaba 

maduro o listo para hacer una transición ordenada…TENIAMOS [énfasis] que crear una 

nueva base con todo lo requerido …para entonces poder tener esos cursos bien diseñados, 

bien basados en la reglamentación”. Para la Docente Regular 2 esta falta de orden 
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administrativo y gerencial hacia la educación a distancia ha sido el reto mayor que la 

institución ha tenido que superar para despegar en esta innovación educativa. Comentó, “no 

fue hasta que esto se dio eso, que yo entiendo que los cursos pudieron despegar”. Aunque 

con cautela, pero con determinación, esta docente continuó su adopción de la educación a 

distancia, pues cree que es uno de los mecanismos para que el profesorado se mantenga 

relevante en el proceso educativo, “si uno quiere ser educador, uno tiene que saber sobre 

educación a distancia”. 

Su transición como educadora a distancia se traza desde usar Blackboard como un 

repositorio de materiales disponibles en línea para apoyar un curso presencial, moverse al 

curso presencial con encuentros en línea y más reciente, trabajar con los cursos híbridos y en 

línea. Su proceso de adopción tiene como punto crítico haber tomado la certificación de 

construcción de ambientes virtuales de aprendizaje requerida por la institución para que un 

docente pueda ofrecer cursos a distancia. Le sirvió de motivación personal hacer un 

compromiso con su directora de departamento de modificar un curso. Con marcado 

entusiasmo y muy sonriente dijo: 

yo misma me impuse ese reto y lo hablé con la directora y me corté los puentes para 

no dar para atrás. Le dije yo lo voy a hacer y yo quiero empezar este curso en agosto, 

ahora empiezo ahora verdad, en enero lo quiero empezar. Yo lo quería empezar antes, 

pero mi directora me dijo no se puede porque no se publicó como híbrido. 

Esta decisión estuvo marcada por un factor muy importante que para la Docente Regular 2 ha 

sido de vital importancia: apoyo. Este se ha dado dentro de su facultad, entre colegas, pero en 

especial de la directora de departamento que, según la Docente Regular 2, “ella es excelente, 

una colega que yo aprecio muchísimo, tiene todo montado en Moodle, también, y yo la tengo 
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a ella siempre como un ‘role model’”. Y, además, mencionó el apoyo recibido del 

Coordinador del LabCAD para aumentar su conocimiento sobre Moodle. Expresó: 

yo me he sentido como una aprendiz, estoy aprendiendo de nuevo…Yo estoy 

aprendiendo de nuevo cómo dar el curso y yo llevo años dando el curso que estoy 

dando, pero estoy aprendiendo cómo hacerlo a través de esta plataforma para estar 

segura de que ellos están aprendiendo y entendiendo. 

En varias ocasiones reiteró la importancia de contar con el apoyo de un conocedor de la 

plataforma Moodle que la acompañó en todo momento que ella necesitó. Así lo reconoció, “y 

no hay duda que yo haya tenido que él no me haya asistido y no ha habido cosa que yo haya 

enfrentado que él no me haya ayudado a sobrellevar”. La Docente Regular 2 reconoce la 

importancia de educarse para poder adoptar la educación a distancia y, sobre todo, la 

importancia de un sistema de apoyo que ayude al docente en su proceso de innovar con esta. 

Mencionó que la institución enfrenta el reto de motivar a sus docentes hacia la 

educación a distancia pues, dentro de lo que describe como “el ciclo de vida profesional, la 

mayoría de los profesores somos gente que nos podemos retirar”. Explicó “lo que quiero 

puntualizar es que quizás ya está en una etapa de su vida que no quieren cambiar sus 

prácticas porque ya van de salida de la institución”. Considera que el docente en estas etapas 

necesita, además de motivaciones intrínsecas, un sistema de incentivos y apoyos, “puede 

haber docentes que prefieran que les den algún tipo de incentivo económico para hacer el 

cambio de la transición. Puede haber otros que necesiten una gran cantidad de ayuda y apoyo 

técnico”. 
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Para la Docente Regular 2 la educación a distancia en la era digital es una 

transformación que llegó para quedarse. Afirmó, “si uno quiere ser educador, uno tiene que 

saber sobre educación a distancia”. Argumentó que: 

el reto para nosotros es cómo yo tengo, me mantengo relevante y la educación en 

línea es uno de esos como para mantenernos relevantes…nosotros como docentes 

tenemos que ser relevantes para los estudiantes, porque ellos van a aprender con o si 

nosotros.   

La entrevista a la Docente Regular 2, ocurrió luego de que en el país se declaró un 

estado de emergencia para evitar la propagación del COVID-19. La institución disminuyó al 

mínimo necesario sus operaciones presenciales y se exhortó a todos los docentes a 

certificarse en la creación de cursos en ambientes virtuales. Los docentes debían ofrecer los 

cursos asistidos por diversas tecnologías, desde el correo electrónico hasta el sistema de 

manejo de cursos oficial Moodle y otras herramientas tecnológicas similares. A la pregunta 

de cómo impactaría esta situación el desarrollo de la educación a distancia en la institución la 

Docente Regular 2 expresó que, “El COVID-19 trajo lo inevitable. Es un evento externo que 

ha descongelado la cultura de la institución de una manera aceleradísima…que ha provocado 

una transformación en la dirección correcta. Llegamos al lugar anticipado bastante más 

rápido”. Al mismo tiempo piensa que habrá personas que regresarán a los cursos presenciales 

y que le parece que la gran mayoría adoptarán los cursos híbridos, “la hibridez va a ser la 

manera de sostener el cambio al uso intensivo de la tecnología para educar a nivel superior en 

nuestra preciada institución”. En su caso, reafirma que “otras personas como yo, hicieron el 

cambio y no hay vuelta atrás”. 
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Docente Regular 3. Es un innovador reservado pero consistente, que ha hecho su 

incursión en la educación a distancia balanceando sus intereses de investigación. Su 

entrevista se dio luego de que se declarase la emergencia por el COVID-19. Aunque estaba 

listo para hacer una transición abrupta de un sistema a otro, no dejó de resultarle retante y 

cargada de emociones.   

El Docente Regular 3 labora en la institución desde 2002. Siempre estuvo interesado 

en dar clases en una institución de educación superior. Durante sus estudios doctorales tuvo 

la oportunidad de ofrecer cursos en instituciones fuera de Puerto Rico y tan pronto se 

presentó una oportunidad para trabajar en la institución, la tomó. Siente mucha pasión por las 

actividades de investigación y tiene varias publicaciones en proceso, entre ellas dos libros. 

Enfrenta el reto de balancear las diversas funciones de la docencia a lo que mencionó que, “el 

balance es muy difícil de mantener cuando tú tienes una carga docente… y administrativa tan 

intensa como la que hay en la Universidad… todo tiene que ser hecho a la misma vez, 

docencia, administración e investigación”. 

Como educador centra sus esfuerzos en la formación de los estudiantes y en las 

necesidades y experiencias que necesitan en el mundo actual. Al describirse como educador 

mencionó, “yo trato de dar lo mejor de mí para la formación de un estudiante enfocando más 

bien en, no sólo mi disciplina … sino que me gusta dar una clase en la cual los estudiantes 

aprendan a pensar históricamente, que es diferente”. Adoptar la educación a distancia 

significa para el Docente Regular 3 estar en consonancia con las necesidades del estudiante 

“si yo no adopto esa innovación y esos desarrollos tecnológicos, eh, en mi propio ‘delivery’ y 

a la hora de enseñar los que se van a perjudicar son los estudiantes, porque los voy a dejar 
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atrás”. Entiende que como docente tiene que “ponderar nuevas alternativas de enseñanza y no 

puedo ignorar y tengo que hacer todo lo posible por estar al día en ese renglón”. 

En su vida personal tuvo experiencias donde utilizó sistemas de computación para 

entrenamientos y otros asuntos educativos. Su acercamiento a la educación a distancia en la 

institución se puede trazar en tres momentos. Inicia con el uso de la plataforma Blackboard, 

luego crea su propia página web y finalmente, con la emergencia del COVID-19, migra a 

Moodle. Como muchos docentes en la institución su inicio con la adopción de la educación a 

distancia estuvo marcado por el uso de la plataforma Blackboard. Servía como repositorio de 

documentos del curso de forma lógica y organizada según los contenidos y como un 

acercamiento a lo que posteriormente se describió como cursos asistidos por tecnologías y 

cursos híbridos. Sin embargo, la continuidad en el uso de esta plataforma se vio afectada por 

inestabilidades de infraestructura y de apoyo técnico. Esto provocó desconfianza en su uso. 

El Docente Regular 3 argumentó que: 

esta fue la razón por la cual yo dejé de vincularme a la cuestión institucional, fue 

cuando hace cinco o seis años, quizá más, Blackboard colapsó y yo perdí todos mis 

materiales en Blackboard. Entonces, y yo decidí irme independientemente de la 

universidad, porque perdí confianza en el sistema. 

Recriminó sobre la inversión de tiempo y el esfuerzo que le tomó montar sus cursos y 

preparar los materiales para ese ambiente, concluyó que “el sistema no estaba estable y yo 

había invertido mucho en ese sistema en términos de los materiales que había colgado. Y 

decidí irme solo, con mi propia manera”. Es aquí cuando se mueve a integrar otras 

tecnologías y usar otros sistemas “fuera de la estructura tecnológica institucional”. Describió 

su página personal como “una cuestión más bien práctica para que los estudiantes tuvieran 
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los recursos que necesitaban para, para poder abordar la clase…básicamente era un ejercicio 

para, para bajar información, enviar una que otra pregunta o tarea para ser discutida en 

clase”.  

De Blackboard reconoció que le sacó mucho provecho y aprendió mucho. Estas 

iniciativas de innovación con la educación a distancia le facilitaron su transición y adaptación 

a la plataforma Moodle cuando se declaró la emergencia por el COVID-19. Aunque fue una 

transición abrupta del curso híbrido al curso en línea, considera que ya no hay vuelta atrás. 

Cree que “es una oportunidad para desarrollar la capacidad de este tipo de enseñanza” y en su 

carácter personal mencionó que “en lo que a mí respecta, yo pienso seguir cultivando, todo lo 

que conlleve, no, cualificarme en este sistema, esta, en esta nueva modalidad”. Al mismo 

tiempo reconoció que los esfuerzos institucionales dependen de los esfuerzos de los docentes 

y que se requiere un sistema de apoyo y de incentivos, “si yo no tengo las condiciones 

materiales y de tiempo para crear los cursos, pues entonces va a estar difícil”. Para él fue 

muy importante el apoyo de capacitación y certificación en la creación de cursos en 

ambientes virtuales. Argumentó sobre su experiencia al indicar: 

para mí fue una excelente oportunidad para pulir las destrezas que ya yo venía 

utilizando desde hacía años y alinearlas con los intereses de la institución en términos 

de sincronizar mis materiales digitales con las plataformas digitales de la institución 

que eso no lo había hecho, de manera que la información de esa certificación, pues 

me fue muy útil para poder hacer eso. 

Como se puede observar el Docente Regular 3 ha tenido una disposición y actitud 

positiva para hacer innovaciones en su gestión educativa. No ha asumido roles protagónicos 

en este proceso por lo que se le puede considerar como de los innovadores de mayoría 
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temprana, según Rogers. En su caso mucho más temprana que otros de sus colegas. En su 

Facultad, expresó, la situación ha sido lenta y ha enfrentado resistencia. Opinó que se debe a 

“factores ideológicos que, si es una línea del neoliberalismo, desconfianza en la transmisión 

de conocimiento, trabas administrativas…, a no creer, a no darle el valor que, que requiere”. 

Al mismo tiempo cree que está ocurriendo un cambio provocado por la emergencia del 

COVID-19.    

Con relación al futuro de la educación a distancia, considera que la emergencia del 

COVID-19 aceleró una respuesta, tanto institucional como de los docentes. Asumió una 

postura crítica sobre el asunto al argumentar que: 

va a depender de la institución y del personal docente y no docente, que asuman la 

educación a distancia como un asunto que, que no es, que no es una contingencia, 

sino que es parte integral del proceso de educación en una institución superior. O sea, 

es que todo remite a cómo nosotros como comunidad vamos a manejar esto. Y eso 

está por verse una vez que se alcanza cierto grado de normalidad en el Recinto. 

Docente Regular 4. Es un innovador entusiasta y arriesgado, enfocado en proveer 

experiencias que faciliten la vida al estudiante. Su entrevista se dio luego de que se declaró la 

emergencia por el COVID-19. Por su preparación académica en lingüística siempre pensó 

que el camino a seguir era la docencia universitaria asunto que le gusta mucho. Labora en la 

institución desde 1997 y siempre ha estado enfocado en las actividades de enseñanza. Es 

educador por vocación y se evidencia en el esfuerzo e interés en proveer a sus estudiantes de 

experiencias educativas significativas y que les ayude a formarse como seres humanos con 

un propósito, como expresó, “educar a que esas personas sean…ciudadanos del planeta 

Tierra, más allá de la mera transmisión de unos datos”. Esta visión humanística de la 
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educación permea su discurso, sus relaciones con los estudiantes y gestión de ser educador a 

distancia. Busca siempre llegar de manera más simple y directa a los estudiantes y estar en 

sintonía con lo que ellos están viviendo día a día. Comparó su vida estudiantil con la actual y 

dijo, “obviamente, en las últimas dos décadas toda la cuestión de la tecnología obviamente es 

la clave, es lo que más, hasta cierto punto, diferencia la vida hoy día de la vida cuando yo era 

un estudiante”. Es por lo que integrar tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para el Docente Regular 4 es parte de su naturaleza como educador, aun cuando su 

preparación académica no es en esa área. Analiza críticamente su proceso de adopción de la 

educación a distancia y continuamente compara lo presencial con lo virtual. Esto le ayudó 

mucho en su proceso de transformar los cursos de presenciales a distancia.  

Sus primeras experiencias como educador a distancia ocurren porque la directora de 

su departamento inició un proyecto de enseñar por medios electrónicos integrando 

tecnologías, “Internet básicamente”. Su carácter de docente innovar se activó de inmediato. 

Mencionó: “enseguida me enlacé con esa misión porque reconozco las ventajas obvias de la 

educación a distancia, de la educación a través de Internet, básicamente. Realmente soy 

partidario de ese tipo, esta modalidad, veo tiene unas ventajas obvias, absolutas”. Se define a 

sí mismo como de los primeros seguidores de una innovación, según Everett Rogers. No 

puede especificar un momento decisivo en su transformación a educador a distancia. Al 

respecto mencionó: 

no veo que pueda poner el dedo en un momento, en una situación, en un 

acontecimiento particular. Creo que toda, había desde el principio, ha habido una 

cierta continuidad en esa transformación, cada vez incorporando más canales 
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electrónicos, cada vez incorporando más recursos, cada vez modificando más las 

cosas para intentar llegar mejor al estudiante. 

Manifestó su gusto por la tecnología, “siempre me ha gustado la tecnología, y desde que la 

compañera, ya retirada, entró con toda esta cuestión yo dije –caramba, eso a mí me encanta”. 

Al hacer memoria de su adopción de la educación a distancia dijo, “yo le diría 

probablemente, llevo más de 15 años ya. O cerca de 15 años ofreciendo clases a través de 

Internet. Primero era con Blackboard, luego unos tanteos con VClass, con Edu 2.0, verdad. 

Ahora con, con Moodle”. Esta trayectoria de uso de diversas plataformas le ha dado mucha 

confianza en el manejo de estas. Fue esto lo que le ayudó a sobrellevar la crisis con 

Blackboard. De ese evento recuerda que, a pesar de las advertencias sobre el cambio de 

plataforma, la institución tardó mucho en ejecutar el cambio y él “no hacía mucho caso 

porque veía que decían que venía el zorro, pero nunca llegaba el zorro. Siempre avisaban, 

pero nada más. Hasta que finalmente se llegó el lobo”. Cuando por fin se dio el cambio 

comentó que “toda la información que tenía, todo el material que tenía disponible ya en 

Blackboard pues no lo podía, no podía hacer un ‘copy paste’ sencillamente en Moodle, algo 

rápido, sino tenía que básicamente comenzar de cero con Moodle”. Describió ese momento 

como “un choque que fue más psicológico y emocional, que real, que real…-yo con lo bien 

que estaba con esta [Blackboard], ahora me tengo que ir aquí-”. Esto lo explicó agregando, 

“es un choque emocional no real porque, cómo le digo, pues bueno, en un par de semanas 

pues ya tenía todo y ya había subido la información y ya manejaba Moodle y, nada”. Muchos 

docentes de la institución no pudieron manejar esta situación y sus procesos de adopción de 

la educación a distancia se vieron interrumpidos o migraron a usar otras tecnologías o 

plataformas que no eran las oficiales en la institución. No es muy fanático de la plataforma 
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Moodle y la considera “unfriendly” pero su experiencia previa le ayudó a entenderla 

rápidamente y mencionó, “lo manejo, obviamente, porque ya son muchos años y como 

cualquier otra tecnología, he aprendido a cómo, a saber, cómo funciona y lo hago, verdad”. 

El Docente Regular 4 se considera un autodidacta. Sin embargo, da mucho valor al 

apoyo que recibió del decano de su Facultad cuando solicitó participar de un adiestramiento 

de otra institución. En ese momento no se ofrecía la certificación en el Recinto. Tuvo la 

oportunidad de tomar “una certificación en tecnología educativa, o educación en línea y 

televisión…bueno, básicamente de cómo hacer, de cómo llevar la enseñanza por medios, por 

Internet, por medios virtuales”. Añadió con mucho entusiasmo y reiterando agradecimiento: 

básicamente, creo que ese es uno de los apoyos más grandes que he tenido a nivel de 

mi Facultad, verdad. No fue a nivel de recinto ni de la universidad como tal, pero fue 

a nivel de mi facultad y obviamente se lo agradezco al decano en ese momento. 

Para este docente, el ambiente en su departamento ha propiciado muchos intercambios entre 

sus miembros. Su Facultad es en la que más docentes se han certificado en la creación de 

ambientes virtuales de aprendizaje. Sus colegas de departamento lo reconocen como una 

persona a quien consultar. Al respecto expresó, “me suelo manejar bastante bien y de hecho 

muchos de mis compañeros de departamento que tienen algún problema con esto, pues 

vienen donde mí a preguntarme porque saben que yo lo manejo mucho mejor”. Reconoce la 

labor de varios de los directores del departamento en guiar el avance de la educación a 

distancia y otras innovaciones educativas en su Facultad.   

Resiente un poco la actitud de los estudiantes hacia la educación a distancia. Expresó 

“lo que más me apena, …el mayor problema que veo es que me parece que me gustaría ver 

un interés mucho más obvio por parte del estudiante”. Considera que al nivel de bachillerato 
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se debe trabajar en las características y aptitudes de los estudiantes hacia la educación a 

distancia. 

En cuanto al futuro de la educación a distancia entiende que llegó para quedarse por 

lo que los profesores que no están involucrados todavía deben aceptar el cambio, en 

particular los que les queda mucho tiempo para retirarse. Expresó que es un cambio 

“inevitable, es inevitable. Si no lo hacemos nosotros, los demás, lo van a hacer, eso es 

seguro… yo no me arrepiento, no me arrepiento en lo más mínimo de estar ofreciendo cursos 

por medios electrónicos”. 

Docente Regular 5. Es una innovadora recelosa de lo administrativo pero deseosa de 

hacer más. Su entrevista se dio luego de que se declaró la emergencia por el COVID-19. Ha 

estado ejerciendo como profesora en la institución desde 1996, luego de completar su 

doctorado. Desde pequeña jugaba y pensaba en ser maestra por lo que su vocación para 

enseñar ha crecido con ella. Durante su bachillerato completó los requisitos para certificarse 

como maestra y trabajó durante un año en una escuela elemental. Se define a sí misma como 

una apasionada de la educación y se muestra como una profesora muy entusiasta. En su 

gestión docente está muy al pendiente de que los estudiantes tengan oportunidades que 

amplíen sus capacidades y destrezas como investigadores y que provean diversas formas de 

completar su grado. Ve la educación a distancia como una oportunidad para ofrecer 

alternativas de tomar cursos en los diferentes recintos sin que sea oneroso a los estudiantes en 

términos de tiempo, vivienda y otros aspectos que hay que atender cuando tomas clases 

presenciales en otro recinto. Lo que planteó es que se provea una mayor movilidad curricular 

entre los programas, como dijo, “ampliar la oferta académica de educación a distancia al 

Sistema”.  
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La Docente Regular 5 es una profesora que ha ocupado puestos administrativos como 

directora y coordinadora de programas. Ha vivido la educación a distancia desde las dos 

perspectivas. Su inicio en la adopción de esta se dio en adiestramientos previos al de la 

certificación reglamentada y estuvo marcado por la insatisfacción con la forma que se dio el 

adiestramiento. Narró su experiencia indicando que: 

la educación a distancia yo la empecé a explorar hace muchos años cuando recuerdo 

que un profesor…dio esta cosa loca y te digo, yo digo cosa loca en el sentido que en 

aquel momento contemplar dar curso a distancia no era la norma…, así que al menos 

van 13 años de eso. Y no lo completé. No lo completé porque me pareció tedioso. No 

me gustó. Yo decía -que chavienda esta persona, que quiere que yo esté leyendo y 

haciendo esto y lo otro y el tiempo no me da para mi carrera-. Y francamente, pues 

no, no continué el curso. 

En esa etapa, la institución estaba explorando con Blackboard como la plataforma para dar 

forma al proyecto de educación a distancia. La Docente Regular 5 reconoce que ese no fue el 

momento para ella, pues le pareció que “no se podía montar un curso en tan corto tiempo” y 

ella, por razones de trabajo y personales, no disponía de ese tiempo. Posteriormente, para el 

2015, participó en la primera iniciativa de capacitación que ofreció el Centro para la 

Excelencia Académica donde profesores con experiencia en la plataforma Moodle ofrecieron 

los talleres. Su experiencia en esta ocasión fue diferente, muy positiva y así lo expresó: 

Yo tomé esa certificación, muy buena…y de hecho lo adopté. De hecho, lo que monté 

como parte de ese curso fue en el curso de tesina, en Moodle. Y valoré mucho lo que 

me brindaba la experiencia en la plataforma y el acceso a los recursos electrónicos. 
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Es esta capacitación la que le provee de fundamentos y la confianza para poner su curso en la 

plataforma. Aun así, mencionó, que “lo utilizaba como un complemento a la clase. La clase 

siempre fue presencial eh, utilizando pues de, como un ‘backup’, como un apoyo”. Esta es 

una práctica de la educación a distancia comparable con la modalidad de un curso asistido 

por tecnologías y que durante mucho tiempo los docentes de la institución han estado usando 

antes de moverse a un curso híbrido o en línea.  

Para la Docente Regular 5, sobrellevar la emergencia del COVID-19 y pasar a ofrecer 

su curso en línea fue más llevadero. Comentó que: 

cuando llega marzo [2020] y obligadamente todos nosotros tenemos que irnos a 

distancia, pues yo actualmente estoy ofreciendo el curso y, cómo le digo, el Moodle 

me encanta…no tenía la experiencia de hablar con los estudiantes desde, en aquel 

momento, desde mi casa, a través de una computadora, sin poderlos ver, sin saber, si 

me están atendiendo o lo que sea. Y fue una experiencia que realmente yo creo que 

fue de crecimiento para los estudiantes y para mí. 

Algo interesante en las experiencias de esta docente en su proceso de adopción de la 

educación en línea fue que le permitió darse cuenta de que ella podía incluir experiencias tipo 

laboratorio en un curso que no tiene laboratorio y que si regresa a dar clases presenciales es 

una innovación que traerá a su curso presencial. Comentó que “la reacción de los estudiantes 

fue bien positiva y les permitió hacer prácticas de los conceptos teóricos del curso en el patio 

de su casa, en situaciones reales”.  Hizo abundantes descripciones de las innovaciones 

educativas que introdujo en su curso. 

En términos de la continuidad que se dará al ofrecimiento de cursos en modalidades 

de educación a distancia mencionó, “en mi caso particular estoy indecisa si preferiría 



115 

 

 

 

quedarme a distancia o presencial porque me gustan las dos igual y valoro las oportunidades 

que ambas me presentan”. Esas oportunidades para la Docente Regular 5 están relacionadas a 

la flexibilidad y mejor manejo del tiempo que le ha permitido estar dando el curso en línea, 

aunque reconoce que también le dedica más tiempo de lo requerido al curso. Comentó que en 

su Facultad hay profesores que han expresado que quieren regresar al salón de clase 

presencial. Mencionó:  

mi percepción, al menos con los profesores que están en este departamento es que 

están locos porque termine la pandemia para volver al salón. Y así debe estar la 

mayoría. Y quizás si lo abordaran diferente, quizás tienes, no sé, no la mayoría, un 60 

o 50 por ciento. 

Argumentó “yo creo que el problema no es la educación a distancia. Yo creo que el problema 

es la manera en que se está abordando y se está abordando un poco de una manera idealista y 

lejos de la realidad”. Piensa que la administración universitaria debe trabajar con las 

percepciones negativas que tienen algunos profesores sobre la educación a distancia, pero 

“tiene que bregar de una manera que se vea sincera en el sentido de que realmente le 

interesa”. Además, percibe que la información relevante para el docente que está interesado 

no fluye. Mencionó que “las comunicaciones de los asuntos relevantes para el docente no 

fluyen y no hay uniformidad en la forma que se comparte la información entre los recintos”. 

Pone como ejemplo que ella da clases en otro recinto y allá obtiene información que en la 

institución no se ha dado a conocer. Es su perspectiva que la administración está actuando de 

una manera que piensa que es correcta y no se dan cuenta que, en vez de conseguir allegados, 

lo que están es alejando. 
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Análisis  

El proceso de análisis se inició desde el mismo momento en que se hicieron las 

entrevistas y luego las transcripciones de estas. Durante las primeras lecturas de los 

documentos estudiados, también entramos en este proceso de contextualizar las expresiones 

de los participantes. De este proceso surgieron cinco categorías centrales que giran en torno 

al fenómeno bajo estudio, la educación a distancia. La categoría Características del Docente 

fue usada para la fase de descripción de estos, por lo que se incluyen aquí el resto de las 

categorías representadas en la Figura 4. 

Impacto de la cultura institucional en la educación a distancia  

Factores facilitadores o inhibidores de la adopción de la educación a distancia  

Adopción de la educación a distancia  

Concepción de innovación 

En esta sección se extenderá la descripción, pero haré énfasis en los hallazgos 

contextualizados por un lado en los casos, y por otro, en las categorías que surgieron durante 

la codificación. Este acercamiento implica destacar los hallazgos. Además, la revisión de 

documentos servirá de contexto a la vez que de elemento de corroboración o contrastación de 

lo que expresan los participantes. Presentaré un resumen general del hallazgo y luego lo 

sustentaré con extractos de las entrevistas. 

En esta sección se extenderá la descripción, pero haré énfasis en los hallazgos 

contextualizados por un lado en los casos, y por otro, en las categorías que surgieron durante 

la codificación. Este acercamiento implica destacar los hallazgos. Además, la revisión de 

documentos servirá de contexto a la vez que de elemento de corroboración o contrastación de  
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Figura 4  

Categorías utilizadas para la fase de análisis  

 

 

 

 

lo que expresan los participantes. Presentaré un resumen general del hallazgo y luego lo 

sustentaré con extractos de las entrevistas. 

Impacto de la cultura institucional en la educación a distancia 

La primera categoría que presento es el Impacto de la cultura institucional en la EaD 

desde las descripciones y menciones que hacen los participantes de esta y desde aspectos de 

la literatura sobre la cultura en instituciones de educación superior. De este análisis surgen 

dos subcategorías: Características de la cultura institucional y Acciones institucionales 

hacia la educación a distancia. La Figura 5 es una representación de esta categoría y sus 

temáticas.  

 

EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (EaD)

Impacto de la 
Cultura 

Institucional en la 
EaD

Facilitadores/Inhi-
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Los participantes argumentan sobre características de la cultura institucional que 

desde sus perspectivas han tenido impacto en el desarrollo de la educación a distancia en el 

contexto de la institución. Estas descripciones y la revisión de documentos me permitieron 

identificar la presencia o ausencia de estrategias de cambio que los participantes consideran 

importantes para la adopción de la educación a distancia. Además, en los argumentos de los 

participantes se destilan algunas de las dimensiones de la cultura institucional, según el 

marco de referencia de Tierney (1988) y Tierney y Lanford (2018b). Estas dimensiones 

Figura 5 

Subcategorías de la categoría Impacto de la cultura institucional en la educación a distancia 
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ayudan a contextualizar algunas de las expresiones de los participantes sobre aspectos de la 

misión, el ambiente, el liderazgo, la socialización y la comunicación de la información.  

Características de la cultura institucional  

La primera subcategoría de la categoría # 1, las Características de la cultura 

institucional representada en la Figura 6, comprende las cualidades o circunstancias 

particulares que los participantes usan para describir o distinguir a la institución y su cultura. 

Son menciones en las que de una forma u otra los participantes tipifican a la cultura 

institucional. Se destacan cuatro temáticas: el tradicionalismo, el apego a la cultura 

presencial, la microcultura y el perfil del docente. Las concepciones sobre la cultura 

institucional y cómo incide en la innovación y en la educación a distancia coinciden en 

muchos aspectos entre los Docentes Regulares y el Docente Experto y el Docente Director. A 

continuación, presento las características de la cultura mencionadas por estos participantes.  

Tradicionalismo. En el primer tema de la sub-subcategoría Características de la 

cultura institucional los participantes usan adjetivos tales como tradicionalista, conservadora, 

férrea y burocrática. Algunos justifican que ese tradicionalismo le da fortaleza, pero 

reconocen que también es un obstáculo para la innovación y que las iniciativas de EaD hayan 

sido lentas. 
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Docente Experto 

El Docente Experto es muy vocal en aquellas descripciones de la cultura 

institucional que desde su perspectiva dilatan la innovación y han tenido un efecto en 

retrasar el desarrollo de la educación a distancia. A nivel personal el Docente Experto 

se ha sentido detenido o poco apoyado en sus iniciativas educativas innovadoras. 

Entre los adjetivos que usó para describir la cultura de la institución están: 

conservadora, no abre puertas para innovar, altamente regulada lo que la hace 

burocrática.  

Cree que el ambiente es de conservadurismo, e increíblemente tradicionalista 

y “con solo una tolerancia hacia esa gente que está empujando la educación a 

distancia”. Aunque reconoce que por la emergencia del COVID-19 algunas cosas 

Figura 6   

Fragmento de la Figura 5 que destaca las temáticas de la subcategoría Características de la 

cultura institucional 
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están cambiando y hay que ver si se sostiene, hasta ahora por ser conservadora “la 

educación a distancia está vista como no apta para los estudiantes porque es vista por 

la institución como una educación de segunda”. A continuación, algunas de sus 

expresiones: 

La universidad es mucho más conservadora y aquí es donde te troncha, 

muchas veces y, no, no es la palabra tronchar, es que yo creo que lo que hacen 

aquí es que no te abren puertas para innovar y uno tiene que empujar puertas. 

Así que hay una distinción entre innovar en las privadas que en las públicas. 

Pero es cuando uno va fuera y tratando de crear, por ejemplo, este programa 

que estamos tratando de crear a distancia aquí es donde uno ve lo 

conservadora que es esta institución. 

Así que tú sabes, esto es parte de toda una cultura aquí de incertidumbre que 

hay. Gente que no saben cómo es que van a pagar a uno, gente que no saben si 

estos cursos van a tener continuidad o no, porque ya hay tantas cosas que 

empiezan y no terminan. Luego ve todo el esfuerzo que esto implica, y la 

pérdida de tiempo que esto puede implicar si esto no va para ningún lado. Así 

que hay ahora, un discurso de qué está favor de la innovación, que está a favor 

de la educación a distancia, hay un discurso, pero hay gente temerosas de las 

acciones. Y por tal razón pues, hay gente que no quieren, que no compran el 

discurso. Así que estamos en un momento histórico de incertidumbre en 

cuánto a la educación a distancia y de nuevo no los culpo en lo absoluto. Así 

que uno tiene que tener, que ser un hombre de fe y meterle mano a esto. 
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Docente Director 

El Docente Director considera que las universidades son organismos 

complejos que arrastran muchas tradiciones y creencias que ya no son apropiadas. 

Cree que el tradicionalismo también permea entre el profesorado en cuanto a los 

modos de enseñar y la visión que tiene de la educación a distancia. Comentó lo 

siguiente: 

no se tiene la noción de que para hacer esto tú tienes que romper con una 

tradición. Tienes que hacerlo, porque si no lo haces, … es similar a decir, --

Ok, yo estoy haciendo educación a distancia, tengo un curso en Moodle y 

pego el prontuario, y ahí está el prontuario y ahí están las lecturas y ya tengo 

un curso en línea--. Eso no es, eso es hacer lo mismo, refiriéndose a la clase 

presencial.  

Otra característica de la cultura institucional que el Docente Director cree que 

incide en los procesos de cambio e innovación es la lentitud con la que opera la 

universidad pública. Comentó:   

En el caso nuestro pues tardamos más en muchas cosas porque la Universidad 

también como institución, ya sea pública o privada, tiene una gran 

contradicción, tiene la contradicción de que tiene que preservar el 

conocimiento y a la vez adelantar el conocimiento. Entonces ese, ese balance 

no siempre se logra entre custodiar una, unas tradiciones y una eh cultura, 

podríamos llamar, y a la vez cambiar y adelantar en ese proceso. 
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Cree que la concepción que se tiene de la Universidad impacta la cultura hacia 

la educación a distancia. Mantener el estándar de excelencia choca con la innovación. 

Arguyó que: 

yo creo que esto tiene que ver mucho también con la concepción de 

universidad. Este recinto en particular tiene una, pues tiene una tradición de 

excelencia de la mejor universidad que hay en Puerto Rico, sin duda alguna, y 

tiene una gente muy competente...pero también en nuestra cultura…es de una 

parte como de servicio al país, en un término muy amplio, pero a la vez de, de 

una gran dificultad de generar proyectos colectivos. Aquí es bien difícil 

generar un proyecto inter facultativo. ¿Por qué? Porque, porque la institución 

no lo, tu sabes, las estructuras administrativas obstaculizan esos procesos.  

Docente Regular 2 

La Docente Regular 2 incluye palabras como férrea y sumamente fuerte en la 

descripción que hace de la cultura institucional. Ella lo considera una fortaleza. 

Indicó: 

Esta cultura para descongelarlo se necesita, verdad, porque tiene, esta 

universidad tiene 117 años. Así que, eso es un indicador de fortaleza de la 

cultura, el tiempo que lleva la institución. Todas esas prácticas, eso, esas 

maneras de hacer las cosas, está bien fija en la mente y se ha socializado ya, el 

que entra lo socializan en esa misma dirección.  

Docente Regular 4 

Este docente menciona el carácter burocrático que hace que todo se atrase y 

que se trabaje con prioridades que no siempre son las que debieron ser. Explicó: 
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ya sabemos que la burocracia, pues también es otro hueso difícil de roer y que 

no ayuda a que las cosas, pues, discurran como muchas veces tienen que 

discurrir. Las intenciones buenas están en todas partes, desde el presidente 

hasta los estudiantes, pasando por todos los niveles. Las intenciones son 

buenas, pero siempre hay prioridades. Pero bueno, vamos a seguir el refrán de 

más vale tarde que nunca, verdad. 

 Análisis de Documentos 

Los documentos revisados permiten trazar el desarrollo de la educación a 

distancia en el entorno digital en la Universidad de Puerto Rico y en el Recinto de Río 

Piedras. Se corroboran algunas de las expresiones de los docentes participantes con 

relación a la burocracia, la regulación excesiva y la lentitud de los procesos. También 

sobre los aspectos de la tradición universitaria y su énfasis en la calidad de la oferta 

académica.   

Se observa un lapso de tiempo amplio entre la aprobación de las políticas de 

educación a distancia desde y dentro de la administración central de la UPR y el 

Recinto de Río Piedras. Por ejemplo, la Certificación Núm. 73 (2006-2007) de la 

Junta de Síndicos, aprobada el 27 de junio de 2007, estableció la Política 

Institucional de Educación a Distancia en la Universidad de Puerto Rico. No fue 

hasta marzo de 2015, ocho años después, que la Junta de Gobierno (antes Junta de 

Síndicos) emitió la Certificación 112, 2014-2015, Guía para la Creación, 

Codificación Uniforme y el Registro de Cursos en la Universidad de Puerto Rico. Se 

presentaron los procedimientos para registrar los cursos actualizándolos para incluir 

el uso de la metodología o modalidad a distancia.  
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Según Vélez González (2005), en el Recinto de Río Piedras estos inicios se 

remontan al 1996 cuando el Decanato de Asuntos Académicos creó el Comité de 

Asesoramiento de Educación a Distancia del Recinto. Aunque la discusión del asunto 

se dio en el Senado Académico desde 2006 no fue hasta el 2015, con una diferencia 

de ochos años de la Certificación 112 de la Junta de Gobierno, que en el Recinto de 

Río Piedras mediante la Certificación Núm. 125 (2014-2015) del Senado Académico 

se aprobó la Política de Educación a Distancia en el Recinto. Poco tiempo después se 

emitió la Certificación Núm. 49 (2015-2016) Normas y Guías para la Implantación 

de la Política de Educación a Distancia en el Recinto de Río Piedras. Estas 

certificaciones del Recinto de Río Piedras se dan luego que los organismos 

administrativos de la UPR presentan sus directrices reflejando la cultura institucional 

de lentitud y burocracia. Los recintos no pueden actuar hasta que la Administración 

Central no establezca las políticas que inciden sobre sus acciones. 

La Certificación Núm. 49 y diversas cartas circulares de Decanato de Asuntos 

Académicos detallan los procedimientos a seguir para el desarrollo de cursos en 

alguna modalidad de educación a distancia. Desde el desarrollo de un curso nuevo o 

la modificación de un curso existente hasta su inscripción oficial para presentarlo en 

la oferta académica, revelan una cantidad de pasos y procesos que hacen lenta la 

presentación de cursos y mucho más la aprobación de programas completos en línea. 

Además, requiere la intervención de varias instancias académicas y administrativas, o 

la creación de las mismas y destinar un presupuesto para ello. 

 Contradictoriamente, esos mismos procedimientos, aunque se consideren 

lentos y tediosos, son los que, a juicio de la administración universitaria y desde la 
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perspectiva de los docentes participantes, garantizan la calidad y la excelencia de la 

oferta académica. Estos últimos dos puntos permean el discurso universitario en 

infinidad de documentos. Estas contradicciones no facilitan los procesos de 

innovación académica.  

Un ejemplo que evidencia cómo la cultura institucional impacta el desarrollo 

de la EaD es el tiempo que tomó la aprobación del primer programa graduado en 

línea, la Maestría en Ciencias de la Información (MIS) de la Escuela Graduada de 

Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) consignado en la Certificación 80 

del Senado Académico, 2017-2018. Tomó seis años desde su concepción en febrero 

del 2013 hasta su inició en el segundo semestre 2019-2020. Al ser la primera 

propuesta para un programa en línea enfrentó las discrepancias y la ausencia de 

normativa a la que aluden los participantes. Para febrero de 2013 no estaban 

aprobadas las Certificaciones 112 y 49 del Senado Académico. La propuesta de este 

programa enfrentó dificultades estructurales y administrativas. Muchos aspectos del 

apoyo requerido para la EaD no estaban listos: cómo atender a los estudiantes 

extranjeros y de los EE UU, cuál sería el costo de los créditos, aspectos de consejería 

académica en línea, cómo contratar y pagar a profesores en el extranjero, entre otros.  

La cultura tradicionalista y burocrática de la institución quedó consignada en 

el informe La Transformación de la Educación Superior en Puerto Rico (Ostolaza 

Bey & Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, 2001, p. 141) donde se describió la 

cultura institucional de la Universidad de Puerto Rico como una en la que, “las 

formas de organización, de gobierno y aspectos importantes de la cultura …parecen 

responder y gravitar hacia el modelo clásico, tradicional y burocrático, de corte 
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weberiano, identificado en la literatura como el modelo mecanicista de organización”. 

La comparó con organizaciones de la era industrial “que se caracterizan además por 

un control excesivo, por el rol pasivo asignado a sus recursos humanos en la toma de 

decisiones y por el énfasis en las reglas y procedimientos. También se distinguen por 

la rigidez ante el cambio”.  

Apego a la Cultura Presencial. El segundo tema de la segunda subcategoría 

Características de la Cultura Institucional recoge las expresiones donde los participantes 

perciben una lucha entre lo presencial y lo virtual.  

Docente Regular 1 

El Docente Regular 1 enfatiza en que la institución se ha estancado en una 

cultura presencial. Mencionó que:  

a mi juicio, … ha estado funcionando durante mucho tiempo en el marco de la 

cultura impresa y en muchos sentidos lo sigue haciendo así y no es eso lo que, 

lo que la expectativa que tiene un estudiante en la actualidad. La estructura 

administrativa, a mi juicio, no está adecuada al marco de la cultura digital. No 

está adecuada. En la manera en que se trabaja, todavía está muy anclado en la 

cultura de impresa, a pesar de que se usa la tecnología. …. Estamos muy 

todavía muy condicionados por la presencialidad. No solamente en la 

educación, por ejemplo, en los servicios de información en general. En 

general estamos todavía muy condicionados por la presencialidad. 

Docente Regular 2 

 La Docente Regular 2 enfatizó que la tradición y la presencialidad son valores 

sumamente arraigados:  
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Valores como lo tradicional, la tradición, el servicio, de todo lo que tiene que 

ver con cara a cara, la solidaridad, el abrazo solidario, o sea, todo eso que 

tiene que ver con la interacción social bien directa, cara a cara, eso está bien, 

bien engranado en nuestros valores organizacionales. 

Docente Regular 3  

Alude a la cultura de lo presencial como una característica muy arraigada y 

piensa que lo virtual afecta el diálogo académico. Comentó:   

Al estar en la distancia se pierde la oportunidad de poder establecer una 

conversación en el lugar donde se está dando, tú me entiendes. O sea, la 

posibilidad de tener un debate académico más, más amplio lo limita el asunto 

virtual en términos de que tú no estás ahí y no importa lo que sea, no es lo 

mismo tú, digamos, tener, que se yo, una discusión con tu, digamos tu grupo, 

que tenerla, in situ. O sea, yo creo que eso cambia un poco la dinámica del, de 

la discusión en el salón de clase, a la discusión virtual. Yo creo que es muy 

prematuro todavía ver en qué forma. Yo me imagino que el tiempo dirá, no, 

en la medida que nos vayamos adentrando en todo lo que conlleva la 

educación virtual. 

Microculturas. El tercer tema de la subcategoría Características de la Cultura 

Institucional, es uno que se destaca dentro de la subcategoría Características de la Cultura 

Institucional. Los participantes describieron situaciones o eventos y cualidades asociadas a la 

cultura institucional al nivel del Departamento o de la Facultad que, según sus perspectivas, 

impactaron la adopción de la educación a distancia e innovar con esta, ya sea al nivel 

individual o de la unidad de trabajo. Algunos de los participantes, desde su perspectiva 
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influenciada por sus experiencias y posiciones dentro de la institución, hicieron 

comparaciones entre las Facultades. El Docente Experto y el Docente Director son los 

docentes que más expresiones hacen sobre este asunto. La perspectiva de los docentes 

regulares está basada en su experiencia como docentes en un departamento. Expresan sus 

vivencias y creencias del rol del departamento y su director. Estas experiencias en general 

son positivas, fortalecen su adopción de la educación a distancia y a nivel del departamento 

se observa progreso. Esta acción visible sirve de motivación a otros docentes a participar de 

la innovación.   

Docente Experto 

El Docente Experto considera que las perspectivas que tienen los docentes de 

sus áreas disciplinarias con relación a la integración de tecnologías en sus currículos 

impactan el desarrollo de la educación a distancia. Considera que hay programas muy 

tradicionales, especialmente en áreas humanísticas, donde muchos de los docentes no 

se ven a sí mismos como innovadores en esa área. Eso se agrava por la confusión que 

puede traer que la palabra tecnología esté o no en el nombre del programa. Al 

referirse al primer programa ya aprobado en una escuela graduada y el que se está 

trabajando en su Facultad manifestó: 

si tu notas en el título, que está la cuestión de tecnología, así que tú estás 

hablando de dos programas donde la tecnología y la innovación son inherentes 

en lo que nosotros queremos hacer y por tal razón lo empuja. Tenemos, hay la 

resistencia para seguirla empujando.  

Por otro lado, presentó su perspectiva sobre otros programas que no tienen 

tecnología en su título, “Por tal razón ellos pueden existir con una educación 
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presencial y cara a cara por seculum seculorum…, porque no es parte en sí de su 

concepción de su campo”.   

En su Facultad el Docente Experto ha vivido situaciones contradictorias con 

relación a la educación a distancia. Por un lado, manifestó que en su Departamento 

hay aceptación, “por parte de mis colegas en mi Departamento, es todo lo contrario. 

Ellos se alegraron, de que los cursos míos fuesen a distancia, porque es un programa 

de tecnología”. Mientras que, al momento de preparar la propuesta del programa 

graduado a distancia, no observó el mismo entusiasmo de los departamentos que 

proveen cursos al programa. Expresó: 

nosotros tuvimos que cambiarle el enfoque del programa. Originalmente el 

programa estaba hecho para que reciba apoyos del programa dentro de la 

misma Facultad. Pero descubrimos que había programas aquí que no le 

interesaba la educación a distancia, ahí pues tuvimos que excluirlos de nuestro 

proyecto y tuvimos ciertos problemas serios cuando lo cursos de investigación 

tampoco querían ir a distancia y nosotros necesitamos esos cursos a distancia, 

esos cursos de investigación a distancia.   

Docente Director 

El Docente Director expresó que el director de departamento es importante en 

el proceso de desarrollo de la educación a distancia. En su experiencia como 

coordinador de una propuesta donde participaron dos facultades observó la falta de 

seguimiento del director de departamento. De esa experiencia narró lo siguiente: 

Se escogieron unos programas, y dentro de esos programas escogieron unos 

profesores y se le dieron todos los apoyos.... Y no pasó nada porque no, no, no 
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sé, estructuró el proyecto de forma tal que hubiera un compromiso del docente 

y del departamento… una vez pasó la, terminó la propuesta, se eliminaron 

esos cursos que se habían diseñado a pesar de que tenían apoyo…. Entonces 

yo lo planteé en ese, en ese momento y dije --miren, si esto, si no hay un 

compromiso del director de departamento de que estos son los cursos y los 

otros, los cursos presenciales se van a poner en moratoria por, qué se yo como 

por un año, en lo que estos cursos se prueban realmente--, pero no se hizo. 

Docente Director también comentó sobre las diferencias en cómo las 

facultades se acercan a la educación a distancia:  

cuando estás creando el programa probablemente es diferente para las 

distintas facultades. Habrá facultades donde la, la le dijeron a una persona, -

"Pues mira, tú vas a montar este programa en línea"-.  Y entendiendo un poco 

la cultura institucional, puede ser que sea un profesor por contrato, un docente 

sin plaza. Que le dicen, pues mira, te toca, hazte esto como parte de tu, de tus 

tareas…. Entonces no es un esfuerzo colectivo, es el esfuerzo de esa persona. 

En otro, en otras instancias pueden ser estudiantes de Programa de 

Experiencias Académicas Formativas (PEAF) que sean los que estén haciendo 

ese trabajo. Que se les asigne precisamente como parte de sus funciones, tu 

sabes. Y en el caso nuestro realmente recayó en dos personas… 

porque yo creo que el problema está siendo que en tal facultad están 

haciendo esto. Yo sé que en Empresas están trabajando, en Derecho están 

trabajando, aquí están trabajando, o sea Comunicaciones está. Pero están por 

su cuenta cada cual y con modelos distintos, que eso es otro problema. 
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Docente Regular 1 

Docente Regular 1 ha experimentado el apoyo de los pares inmediatos, los 

colegas de su Escuela. Sobre el intercambio de experiencias entre docentes mencionó: 

Esos foros para intercambiar experiencias, no se dan [a nivel del Recinto]. En 

la Escuela sí, o sea, pero la Escuela el micro universo allí, y uno puede 

comentar con los colegas lo que ha salido bien, lo que ha salido mal. Cuando 

un colega ha ofrecido un curso con anterioridad, que uno lo tiene que ofrecer, 

pues le pregunta qué fue lo que le resultó mejor, no. Pero a nivel de recinto yo 

no veo ese espacio. 

Docente Regular 2 

Las experiencias de Docente Regular 2 como docente son diversas. Ha tenido 

posiciones administrativas que influencian su perspectiva del rol de director de 

departamento y, además, como docente regular también ha vivido el apoyo de su 

directora. Mencionó: 

la Facultad o el Departamento como núcleo más pequeño debe entender las 

necesidades de sus docentes y sus intereses. Tú ya vas a saber, aunque hay 

gente que a veces sorprende, pero tú vas a saber más o menos ya si esta 

persona va a hacer la transición o no porque a lo mejor te ha dicho. 

Docente Regular 3  

Para el Docente Regular 3 la situación en su Facultad también se ve impactada 

por la microcultura. Es una Facultad más tradicional y no ha ocurrido mucha 

conversación con respecto a la educación a distancia. Sabe que hay profesores en su 

departamento que, al igual que él, han integrado tecnologías a los cursos y es con 
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ellos con quien comparte inquietudes y estrategias de enseñanza. Expresó lo 

siguiente:  

a nivel de los comités del departamento no se ha discutido. O sea, se han 

modificado [cursos] porque por supuesto, tiene que haber una, una…cómo 

decirte, unos cambios debido a esto [a la pandemia], pero no se ha hablado 

todavía cómo los currículos se van a estar integrado a la cuestión virtual y la 

educación a distancia, ese diálogo o esa sincronización, yo creo que todavía 

no se ha hecho porque todavía yo creo que hay una, como decirte, es una 

percepción  de que …esto todo va a acabar en algún momento y cuando 

acabe, no se sabe tampoco cómo van a encajar los estudios no, la cuestión 

virtual cuando se empieza a dar clase, clase presencial, entiende. Yo creo que 

es un proceso que está corriendo todavía. 

Docente Regular 4 

La experiencia de Docente Regular 4 en su Facultad y Departamento ha sido 

una de mucho apoyo. Considera que sin las acciones y las cualidades de los directores 

de su departamento todo hubiera sido más lento. Cree que se ha fomentado desde la 

gerencia de la Facultad la innovación con la educación a distancia. Este docente 

recibió apoyo económico de su Facultad para certificarse en educación a distancia 

cuando en la institución no existía capacitación en el tema, expresó:  

solicité ese dinero para poder hacer ese certificado, y el decanato me lo 

concedió y pude hacer ese certificado, que fue básicamente como todo un 

semestre. De la directora en su momento, expresó que “también era muy 



134 

 

 

 

partidaria de todo esto y nos ayudó en lo que pudo. Los compañeros de 

departamento también apoyan”.  

Docente Regular 5 

La Docente Regular 5 está en un programa interdisciplinario que se nutre de 

cursos de varios departamentos de su Facultad y de otras Facultades y que a su vez 

sus docentes tienen descargas para investigación. Aduce a esto como una de las 

razones por lo cual es difícil hacer educación a distancia en su programa. Mencionó 

que, en su Facultad, antes de la pandemia, no había el ambiente para la educación a 

distancia y que sus colegas han mencionado que, por la naturaleza de la disciplina 

prefieren la educación presencial. Al respecto indicó:     

Sí, porque antes de este momento, a menos que fuera por presión de la 

administración, iniciativas que surgieran espontáneamente de la Facultad 

hacia desarrollar cursos en línea, yo al menos no vi ninguno. Quizás en otros 

departamentos y uno no se entera. … Pero no creo que hubiese habido un 

interés mayor en [esta Facultad] en tener cursos a distancia si no hubiese sido 

o por alguna obligación de la administración o pues, por una 

pandemia…Bueno, al menos mi experiencia, le puedo hablar de eh, digamos 

de marzo para acá verdad desde que iniciamos, sé que hay profesores que 

están locos por volver al salón de clase, que no les gusta ofrecer sus cursos a 

distancia. 

Mencionó, también, las características disciplinarias de su Facultad que 

imponen una microcultura de naturaleza académica pues hay cursos para los que es 

bien difícil diseñar experiencias en línea. Indicó:  
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Los cursos de técnicas e instrumentación…dar eso a distancia, ha sido 

horrible, o sea, necesitamos que los estudiantes estén para usar… o utilizar 

instrumentos y materiales… así que no es una panacea para todo el mundo. 

Ciertamente hay una necesidad, incluso en el departamento [X]…que su 

acreditación por [X] Asociación de…Estados Unidos depende de que los 

estudiantes tengan unas destrezas prácticas y para ellos ha sido un reto 

grandísimo, eh, ver cómo poderle dar esas experiencias a los estudiantes…. 

Eso no hay forma de hacerlo a distancia, por mejor hecho que esté un video.  

 Análisis de Documentos 

La Certificación 49, 2015-2016 del Senado Académico establece las normas, 

guías, los requisitos y los procedimientos para sistematizar la EaD en el Recinto de 

Río Piedras. La normativa institucional favorece y estimula que las iniciativas de 

educación a distancia surjan de los programas académicos. El proceso de solicitud y 

aprobación para inscribir un curso en modalidad a distancia indica que “los Decanos 

de Facultad, en consulta con los directores y docentes someterán propuestas de 

aquellos cursos y programas académicos existentes o nuevos con mayor potencial o 

necesidad de ofrecerse a distancia” (p. 8). En este sentido la institución, por un lado, 

ofrece directrices claras en cuanto al desarrollo o modificación de cursos y por otro, 

al igual que para los programas o cursos presenciales, descarga la responsabilidad en 

los departamentos y comités de currículo.   

Los participantes hacen expresiones de que es al interior del departamento o 

programa donde los docentes pueden encontrar el ambiente para desarrollar sus 
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cursos a distancia. Los puestos de director de departamento son los menos 

cambiantes. 

Perfil del docente. En el cuarto tema de la sub subcategoría de Características de la 

Cultura Institucional presento algunas expresiones sobre edad del docente y su tiempo en la 

institución. 

Docente Regular 1 

Considera que el perfil actual del docente del recinto es de personas que 

llevan mucho tiempo en la institución. Mencionó, “es que en este momento la 

plantilla mayoritariamente …en el Recinto de Río Piedras, … Y eso es un problema, 

está envejecida…y no se puede reponer”. Aclaró: 

siempre pues habrá colegas que francamente no crean en la educación a 

distancia, pero este problema de una plantilla que envejece, y no lo digo en 

sentido peyorativo, simplemente por lo que decía de que esta tecnología que 

requiere la educación a distancia es una tecnología que requiere ese espíritu de 

estar aprendiendo constantemente. 

Docente Regular 2 

La Docente Regular 2 abundó sobre el asunto de la plantilla docente. Habló 

sobre el ciclo de desarrollo profesional para destacar que lo que pasa es un ciclo 

natural y hay que tomarlo en cuenta. Mencionó: 

hay un ciclo de vida profesional y el docente no es la excepción. El docente 

empieza joven con entusiasmo, con..., verdad, toda esta energía, vibrante. Y 

hay docentes que se mantienen de esa manera hasta 60, 70 y a los 70 a lo 

mejor se gana un premio Nobel y... Pero esas son las excepciones. Yo diría 
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que el vigor del docente empieza a amainar a medida que pasan los años, 

verdad. Eso es lógico y está documentado en la literatura. Así que, este 

recinto, básicamente la mayoría de los profesores somos gente que nos 

podemos retirar…. lo que quiero puntualizar es que quizás ya está en una 

etapa de su vida que no quieren cambiar sus prácticas porque ya van de salida 

de la institución. 

Análisis de documentos 

La División de Investigación Institucional y Avalúo del Recinto de Río 

Piedras reportó que para noviembre de 2020 había 1,227 docentes de los cuales 798, o 

sea el 65%, tenía 50 o más años (I. Montañez Concepción, Comunicación personal, 

2021, 2 de noviembre).  

El informe La transformación de la educación superior en Puerto Rico 

(Ostolaza Bey & Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, 2001, p. 203) plantea 

como una de las preocupaciones o retos a la virtualización de la Universidad el “cómo 

vencer la resistencia al cambio de ciertos sectores - por ejemplo, los profesores de 

mayor edad que no han aprendido a usar una computadora o los trabajadores 

administrativos que piensan que la informatización puede hacerles perder el empleo”.  

Acciones Institucionales hacia la EaD  

Las Acciones institucionales hacia la educación a distancia es la segunda y última 

subcategoría de la categoría Impacto de la cultura institucional. Para propósito de este 

análisis usé de base las investigaciones de Kezar y Eckel (2002a, 2002b) donde identificaron 

estrategias fundamentales de manejo de cambio en instituciones de educación superior. 

También, se toman aportes de las dimensiones de la cultura de una institución de educación 
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superior según el marco de referencia de Tierney (1988) y Tierney y Lanford (2018a, 2018b). 

El resultado de este análisis, representado en la Figura 7 fueron dos temas: Estrategias y 

Dimensiones de la cultura institucional, que a su vez se componen de sub temas relacionados.  

Estrategias. En el primer tema de la segunda subcategoría Acciones Institucionales 

hacia la EaD presento las expresiones que los participantes hacen de las estrategias 

(actividades, iniciativas y acciones) que se gestionan desde las estructuras administrativas 

con el objetivo de adelantar la agenda de la educación a distancia. Expresan sus perspectivas 

con relación a estas y cómo ellos entienden favorecen o no el desarrollo de la educación a 

distancia. Además, presentan algunas sugerencias de cómo se deben hacer estas o qué otras 

estrategias se deben usar. Se incluyen como sub temas, menciones a las estructuras de apoyo 

que ofrece la gerencia, al desarrollo del personal y sus conocimientos y el liderazgo 

colaborativo. 

Figura 7   

Fragmento de la Figura 5 que destaca los temas y subtemas de la subcategoría Acciones 

institucionales hacia la educación a distancia 
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Estructuras de Apoyo. Dentro del tema de Estrategias, el primer sub tema Estructuras 

de apoyo recoge expresiones sobre acciones que esperaban desde la administración. 

Idealmente los individuos en las posiciones de alta gerencia deben proveer apoyos diversos 

para adelantar la innovación y los cambios. Estos pueden ser declaraciones formales del valor 

del cambio propuesto, en la normativa que se aprueba, en la asignación de presupuestos para 

recursos humanos, tecnológicos y físicos o creando estructuras administrativas nuevas, entre 

otros. Vemos aquí cómo algunas de estas estrategias para el cambio se repiten en la 

subcategoría de descripción de la cultura estableciendo una interrelación de factores que se 

unen para crear la cultura de adopción de la educación distancia. Existen apoyos de la 

gerencia que se observan en los documentos y en los ambientes del departamento tal como se 

describe en la subcategoría de microculturas de la categoría Impacto de la cultura 

organizacional. A continuación, las expresiones de los participantes. 

Docente Experto 

En términos de la respuesta administrativa y sus apoyos a la educación a 

distancia el Docente Experto considera que el apoyo de la gerencia es necesario, pero 

no ha sido oportuno. Expresó lo siguiente: 

Así que es bien importante que existan todos esos apoyos y equipos para que 

los docentes puedan hacer otras cosas. Pero la institución, y lo vemos que este, 

en este doctorado nuevo, tú sabes, te dicen que nos van a apoyar, pero después 

que esté aprobado y pase por diferentes comités. 

Además, indicó que hay desconfianza y recelo en las estructuras nuevas 

creadas para apoyar la educación a distancia:  
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Tú tienes al Recinto de Río Piedras, y han puesto la educación a distancia 

debajo de DECEP [División de Educación Continua y Estudios Profesionales] 

y hay profesores que no quiere poner sus cursos bajo DECEP, tú sabes. Y, ya 

que está bajo DECEP, tu sabes, eso crea una resistencia, eso crea una… 

misteriosidad que puedan tener, … desarrolla una inquietud, de cómo es que 

van a comercializar con los cursos de uno porque hay profesores que no están 

interesados en DECEP.  

Se expresó sobre las estructuras de apoyo de la administración central y aspectos 

relacionados al liderazgo:  

Y algo que sería bien importante para que esto se dé es pues que tengamos 

unos foros, unas estructuras de consultoría, con la gente que llevan años 

haciendo esto, pero pregúntame sí aquí hay una junta asesora educación a 

distancia a nivel Recinto, no existe. Pregúnteme si está en función la Junta 

Asesora de Educación a Distancia a nivel sistémico. Ni se reúne. Así que tú 

tienes un liderato que no se está asesorando en términos de cómo hacer esto. 

Están ahí tirando lo que ellos creen sin tener un trasfondo en esto, sin tener 

estudios en, esto. Y eso hace de que lo que hay ahora es increíblemente 

tímido, increíblemente tímido. Y mientras está tímido lo que hacemos, tú no 

puedes esperar que esto sea un esfuerzo genuino de transformación 

institucional, si uno realmente quiere llevar este esfuerzo a su máxima 

expresión. 
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Docente Director  

Desde su perspectiva el apoyo de la gerencia ha sido algo improvisado, 

variable o no ha estado en el momento oportuno. Algunas de las acciones gerenciales 

se trabajan cuando ocurren las situaciones y él considera que algunas situaciones son 

previsibles y deben estar resueltas antes de la aprobación del programa. Considera 

que hay confusión con relación a las funciones de nuevas estructuras académicas. A 

continuación, alguna de sus expresiones: 

En la institución hay una, hay algo que, que yo pienso que la institución no ha 

entendido. Y es que esto es un cambio estratégico y que los cambios 

estratégicos requieren cambios estructurales en la institución. La institución, 

no, no ha tomado aún con este, con el programa que ya está implantado, no ha 

tomado unas decisiones que son clave y que es que el problema es que no está 

en sus manos. Por ejemplo, costo de los créditos y si es necesario un plan 

médico a un estudiante en línea. 

Considera que hay contradicciones administrativas que crean desconfianza 

entre los docentes que quieren adoptar la educación a distancia. Al respecto 

mencionó: 

la Oficina de Educación a Distancia, porque esa oficina la gente tiene muy 

buena intención y tienen los diseñadores que están allí, son buenos y todo lo 

demás…pero no pueden tomar decisiones más allá de hacerle 

recomendaciones a los profesores en términos bien específicos de su 

prontuario y de sus módulos y qué sé yo. O sea, no es, no, o sea, están 

trabajando con la política que le dijeron eso es lo que vamos a hacer. Pero 
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quien les dijo --esto es lo que vamos a hacer--, no sabe de educación a 

distancia. Entonces, la consecuencia de eso es que nos quedamos, tu sabes, 

que algunos profesores desconfían... de que, de que realmente hay un 

compromiso institucional con esto, y dicen --pues si no hay compromiso 

institucional pues para qué yo voy a hacer esto.  

Docente Regular 1 

El Docente Regular 1 enfatizó sobre los apoyos al momento de diseñar los 

cursos a distancia. Considera que la calidad de la educación a distancia tiene dos 

componentes esenciales. Por un lado, están los contenidos que están asociados al 

peritaje de los docentes y eso no está en cuestionamiento en esta institución. Por otro 

lado, está la forma en que se presentan los contenidos, la transformación de los 

materiales instruccionales para el medio virtual y es aquí donde este participante 

entiende no hay suficiente apoyo. En referencia a ese apoyo y el esfuerzo que tiene 

que hacer el profesor Docente Regular 1 expresó: 

en parte [eso] lo detiene porque no ve que la institución ofrezca los recursos 

suficientes para apoyarle. Porque claramente yo digo, yo puedo pensar, -mira 

este contenido, yo podría hacer un video, bueno, para explicar esto-. Y en mi 

mente yo puedo ver eso. Bueno, jamás he visto ejemplos, lo puedo ver, y esto 

es lo que es [lo que quiere hacer]. Y eso puede ser una buena idea. Pero si yo 

no sé cómo lo hago, cómo hago eso, y la institución no me ofrece o lo que me 

ofrece no es suficiente y se puede demorar mucho, porque a lo mejor yo digo, 

-pues este material lo tengo que ponerlo, yo lo prepararía, pero lo necesito 
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para la semana que viene-. No tengo a quién acudir para hacer eso y que esté 

para la semana que viene. 

Su perspectiva sobre las nuevas estructuras de apoyo de creación reciente es 

que no está claro cómo operan y cuán preparadas están para ofrecer el apoyo. Expuso: 

Pero, por ejemplo, el apoyo que necesita un docente por parte de la Oficina de 

Educación a Distancia para preparar su curso como, como debe ser, o sea, con 

todos los materiales, no solamente el diseño instruccional básico, sino con 

todo lo... que necesita. Si yo necesito hacer un material en video y no tengo 

los conocimientos, la Oficina de Educación a Distancia ¿está debidamente 

preparada con los recursos necesarios? Porque una cosa es que esté, que ahora 

hay una Oficina de Educación a Distancia y que haya un personal ahí, y otra 

cosa es que tenga los recursos necesarios para hacer ese tipo de trabajo. Yo 

creo que no, todavía no es así. 

Docente Regular 4 

Relaciona el lento desarrollo de la educación a distancia con una ausencia de 

prioridad hacia esta y por lo tanto el apoyo no es robusto:  

Lo que pasa es que bueno, hay prioridades y había otras cosas que en 

principio más importante asumo, más importantes que dar todo este apoyo a la 

educación en línea. No ha sido sino hasta, con la cuestión del COVID, 

claramente, que realmente todo esto ha estallado y que bueno, ha obligado 

hasta cierto punto. Las intenciones por supuesto, siempre están ahí, pero eh 

año, año, semestre, semestre hay cosas que en principio tienen más prioridad o 

son más inmediatas que el diseño de la educación en línea. Sabemos que está 
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ahí. Sabemos que venía, pero había otras cosas más inmediatas. Toda esta 

cuestión de que cada vez ha habido menos presupuesto a la universidad 

obviamente tampoco ha ayudado a ello. Porque hay que hacer más con menos 

y, por tanto, una vez más, prioridades de la prioridad, de poder tener el 

personal, de poder pagar al personal, que con eso prácticamente ya se va todo, 

verdad. 

Docente Regular 5 

La Docente Regular 5 expuso su malestar al describir situaciones relacionadas 

a las iniciativas de EaD desde la DECEP y el proyecto UNEX (Universidad 

Extendida). Manifestó: 

Incluso nos faltan al respeto. Esa, esa cosa de que te pagaban mil quinientos 

pesos por tu vender, ¿eh? Tús, tús creaciones o crea un curso para que 

entonces la DECEP se esté beneficiando. Y ni hablar de la universidad 

extendida…. ese UNEX es una mala idea por más de una razón. Y una de 

ellas es, una de varias, -ah, es autosustentable-. Embuste, autosustentable qué, 

que lo que pudiese ser un ingreso para la Universidad se va a convertir en un 

gasto en los puestos administrativos que van a mantener UNEX. 

 Análisis de Documentos 

La documentación revisada refleja un esfuerzo de planificación estratégica 

hacia la educación a distancia donde se identifican las debilidades estructurales, 

tecnológicas y administrativas y se plantean objetivos para subsanar las mismas. En 

lo que respecta a la puesta en función de unidades administrativas para apoyar el 

desarrollo de la EaD y apoyar al profesor la documentación refleja cómo la cultura 
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organizacional y las visiones de los administradores entran en conflicto con los planes 

estratégicos.  

La Certificación 49 (2015-2016) del Senado Académico del RP, crea la 

Unidad de Educación a Distancia (UEA) adscrita al Decanato de Asuntos 

Académicos. Es la “Entidad del Recinto encargada de la integración tecnológica en la 

enseñanza y la educación a distancia”. Se detallan las funciones del Coordinador y de 

la Unidad. Se establece que el Centro para la Excelencia Académica (CEA) y 

Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia (LabCAD) son colaboradores en 

los esfuerzos de adiestramiento y administración de la plataforma. Además, con el 

LabCAD se coordina el apoyo técnico al docente y al estudiante. También, establece 

que la DECEP elaborará su reglamentación interna relativa a sus ofrecimientos de 

EaD.  

La Carta Circular del Rector (CC-R-2015-2016 del 4/abril/2016) anunció la 

creación del nuevo puesto de Decana/o Auxiliar de Educación a Distancia bajo el 

DAA para coordinar los esfuerzos de la UEaD y se presenta a la primera y única 

persona que ocupó la posición. Este decanato no recibió el apoyo presupuestario para 

poner en funciones todos los apoyos que se consignaban en la Certificación 49. El 

Informe de Progreso sobre Educación a Distancia en el Recinto de Río Piedras, Año 

Académico 2017-2018 (Certificación Núm. 90, 2017-2018, Senado Académico) 

destacó: 

La falta de asignación presupuestaria ha impedido que la UEaD cuente con el 

personal necesario para hacer todo el plan de trabajo que el Recinto le ha 

encomendado. La Unidad solo tiene adscritos como empleados a tiempo 
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completo a la Decana Auxiliar de Educación a Distancia y el Coordinador de 

Servicios Técnicos al Usuario. Para cumplir con el trabajo propuesto, al 

comienzo del año 2018-2019 es imprescindible, mínimamente, la contratación 

de: Diseñador Instruccional en Línea, Productor de Aprendizaje Multimedia, 

Artista Gráfico y Arquitecto de Ecosistema Digital y Analítica. Además, se 

necesita una asignación presupuestaria que permita la adquisición de equipos 

y programas para dar apoyo en la producción y montaje de los cursos. (p.5) 

Un año más tarde posterior a dicho informe, el Rector del RRP emitió la 

Carta-Circular Núm-1-2018-2019-Reestructuracióon de la DECEP, y anunció la 

creación de la Unidad de Educación en Línea (UEL) adscrita a la División de 

Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP). En la misma se destacó: 

que el equipo de trabajo de la UEL trabaja en coordinación y estrecha 

colaboración con el Decanato de Asuntos Académicos (DAA) para la 

planificación académica, el desarrollo de documentos de trabajo y de 

programas académicos completamente en línea, buscando asegurar las 

mejores prácticas y la calidad en la educación en línea.   

El puesto de Decana/o Auxiliar de Educación a Distancia fue uno de corta 

duración y sus esfuerzos no tuvieron alcance visible. La UEL se crea como una 

iniciativa para alcanzar las metas del Plan Estratégico Compromiso 2018-2023. En 

particular el área estratégica de gestión sustentable, “el Recinto se compromete a 

incrementar su sustentabilidad fiscal y diversificar sus fuentes de ingreso” (para. 2). 

Ha recibido los recursos fiscales para contratar diseñadores instruccionales y otros 

recursos.  
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Los docentes participantes expresaron que no está claro cómo la nueva UEL 

adscrita a la DECEP apoya los esfuerzos de los profesores de los programas 

académicos en la creación de cursos, de materiales educativos, en el diseño 

instruccional, entre otros aspectos. Entienden que su enfoque de unidad para 

incrementar su sustentabilidad fiscal y diversificar sus fuentes de ingreso hace que sus 

prioridades estén enfocadas en proyectos de capacitación de adultos y de la fuerza 

laboral de las agencias de gobierno. La Certificación Núm. 43, 2020-2021 de Senado 

Académico presentó el Informe Final del Comité Institucional a Cargo de la 

Evaluación de la Modalidad de Usar Medios Alternos de Enseñanza o Instrucción a 

Distancia. En una nota al calce de la página 29 el Comité indicó, “Se debe aclarar si 

son las mismas unidades con un nombre distinto (Unidad de Educación a Distancia en 

el DAA y Unidad de Educación en Línea en el DECEP) y enmendar la Certificación 

49”. 

Por otra parte, durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, la UEL 

tuvo una respuesta oportuna y rápida en poner a la disposición de los docentes guías, 

videos, materiales instruccionales y módulo corto para la certificación de creación de 

cursos en ambientes virtuales, entre otros. La revisión de su página web permitió 

corroborar las ayudas disponibles para docentes y para estudiantes  

(https://enlinea.uprrp.edu/).  

Desarrollo del personal y conocimientos. Dentro del tema de Estrategias, el segundo 

sub tema Desarrollo del personal y conocimientos se refiere a los esfuerzos programáticos 

para ofrecer oportunidades para que las personas aprendan ciertas habilidades o 

conocimientos asociados con el esfuerzo de cambio o innovación, en este caso adelantar la 

https://enlinea.uprrp.edu/
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educación a distancia. Es una de las acciones más visibles que la institución ha impulsado. 

Este se ha dado por varias vías y apoyos diversos. (Vea la subcategoría Capacitación del 

Personal en la categoría de Facilitadores/Inhibidores de la adopción de la EaD). La 

capacitación es requerida a todo el docente que quiere convertir sus cursos a alguna de las 

modalidades de educación a distancia.  

Los participantes se expresaron sobre el desarrollo de personal como estrategia, su 

impacto en ellos y las iniciativas institucionales. Además, comentan sobre cuáles son los 

conocimientos que tienen o deberían tener los gerentes de la educación a distancia.  

Docente Experto  

Mencionó sus perspectivas sobre la importancia de capacitarse y de la 

certificación y la formación de los líderes administrativos: 

Cuando tú hablas de educación a distancia tú estás hablando ahí de que se 

tiene que, de que ellos que tienen desconocimiento de esto, se tienen que 

entrar en un proceso de formación, la cual pues muchos no quieren formarse 

en este mundo nuevo y si no quiere formarse que se quede como presencial y 

cuando los programas presenciales cierran porque no hay no estudiante pues 

luego tú vas a ver que van a estar mirando hacia la educación a distancia.  

Sobre la certificación del CEA expresó que como etapa inicial de formación 

está bien, pero que le hace falta contenido que lleve al docente a una transformación 

de su práctica de docente:  

Esa certificación es el mínimo de lo que se requiere para esto. Esa 

certificación lo que hace es te abre la puerta para esto, pero no es suficiente. 
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El profesor necesita mucho apoyo, necesitan mucho adiestramiento para hacer 

el brinco completo y eso es algo que no estamos ofreciendo.  

Así que, que tú le cambies la forma institucional del profesor, la forma 

que evalúa sus estudiantes. Tú tienes profesores que el son de ellos es dar 

exámenes todo el tiempo y ese tipo de brega en educación a distancia no 

funciona. Así que tienen unas prácticas totalmente opuestas a lo que uno debe 

estar haciendo en educación a distancia, y el que tiene esas prácticas no cabe 

en esto. Dónde está ese apoyo, dónde está la, esa formación sistemática de 

transformación del docente, yo no lo veo. Porque yo veo un certificado que te 

abre la puerta, que dice, mire él es apto para empezar el proceso de cambiar, 

de transformar su curso, apto para empezar, pero no implica que está apto para 

llevar a cabo esa transformación.  

 Docente Director 

Reconoce el esfuerzo de capacitación, pero al mismo tiempo considera que 

debe ser más vinculado a la realidad que enfrentará el docente y que realmente le 

ayude a tener un proceso transformador. Mencionó: 

yo pienso que, que es importante que se dé la instrucción. Lo que está pasando 

en la institución, yo no creo que está haciendo efectivo por la manera en que 

lo están haciendo... Al no estar vinculado a una tarea académica real, pues 

sencillamente no tiene ningún, ninguna relevancia.  

Docente Regular 1 

Reconoce en la certificación un gran esfuerzo y expresó “Se hizo el 

certificado de ambientes virtuales que se logró poner como requisito para enseñar a 
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distancia. Ese certificado está a su vez en línea”. Al mismo tiempo entiende que por sí 

solo no es suficiente y que se requieren apoyos adicionales, “por ejemplo, el apoyo 

que necesita un docente por parte de la Oficina de Educación a Distancia para 

preparar su curso”. Para este docente la capacitación y el apoyo deben estar dirigidos 

a, “lograr un diseño de los cursos profesional, que muchas veces la mayoría de los 

docentes, pues no tenemos ese esos conocimientos. Entonces, por eso se ven cosas 

hechas de manera desigual, unas con más calidad, otras con menos calidad.” 

Docente Regular 2 

Destacó que hay acciones que requieren estar institucionalizadas para 

promover el cambio. Ejemplificó esto al mencionar que:  

ya el Centro para la Excelencia Académica es un vehículo que está 

institucionalizado, así que eso tiene mucho que ver con cómo están cambiando 

las cosas. El profesor se tiene que ver como un aprendiz eterno y conocer 

sobre la educación a distancia es una entre muchas cosas que los docentes 

tenemos que estar aprendiendo continuamente y que el CEA es muy 

importante… 

Enfatizó en la importancia del certificado al relatar “cuando tomé los cursos y 

saqué el certificado de educación a distancia, dije --este es el momento, ahora es que 

yo me voy a lanzar y lo voy a hacer”.  

 Docente Regular 4   

El Docente Regular 4 reconoció la importancia de la gestión de desarrollo del 

personal, aunque entiende requiere más formalidad. Mencionó la importancia de la 

estructura del LabCAD y su personal. Comentó: 
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Algo se ha hecho, probablemente. Estoy pensando en el caso del Centro de 

Excelencia Académica. El Centro para la Excelencia Académica tuvo, y el 

LabCAD, tuvo algo que ver en poder formar a profesores para la educación en 

línea, pero era también, como digo, de una manera un poquito más, no formal, 

de una manera algo más casual. 

Análisis de Documentos 

El desarrollo del personal y sus conocimientos ha sido una de las estrategias 

de mayor visibilidad en el desarrollo de la EaD. Diferentes unidades del recinto han 

tenido entre sus funciones la capacitación del personal docente en asuntos de 

educación a distancia. Esto se evidencia en informes de logros presentados por los 

rectores y en informes anuales del Recinto. 

Antes de que la capacitación en educación a distancia fuera un requisito, en el 

Informe de Logros de la Rectora Ana Guadalupe del 18 de noviembre de 2010 se 

señaló el inicio de un ciclo de capacitación y talleres ofrecidos por la División de 

Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) conducentes a la Certificación 

de Instructor de Cursos en Línea.  

El análisis de documentos reflejó que la normativa institucional incluye varias 

instancias donde se hace requisito un nivel de capacitación para que los docentes se 

inicien en la educación a distancia. Ninguna de estas normativas hace alusión a los 

requerimientos, credenciales, prácticas o conocimientos que deben tener o desarrollar 

las personas que administran las iniciativas de educación a distancia. Se presume que 

en su designación se tomen en cuenta estos elementos. La Política Institucional de 

Educación a Distancia, Certificación Núm. 73, 2006-2007 de la Junta de Síndicos 
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establece que, en las unidades, “Los profesores que ofrezcan cursos a distancia… 

deberán contar las competencias necesarias en el manejo de tecnologías y en el diseño 

instruccional de cursos a distancia” (inciso 4, p. 2,). La Política de Educación a 

Distancia del Recinto de Río Piedras indica que entre sus objetivos está “Desarrollar 

y fortalecer una comunidad de personas capacitadas para enseñar a través de estos 

medios y para investigar aspectos de la educación a distancia” (Certificación Núm. 

125, 2014-2015, Senado Académico, inciso 7, p. 5). La Certificación 49, 2015-2016 

del Senado Académico operacionaliza las políticas en las Normas y Guías para la 

Implementación de la Política de Educación a Distancia en el Recinto de Río 

Piedras. Aquí se señala: 

Los profesores que imparten esta modalidad instruccional están cualificados 

para ofrecerlos y la Institución provee los recursos y el tiempo necesario para 

que esa preparación ocurra. El compromiso con el desarrollo de la EaD se 

demuestra ofreciendo apoyo al profesor, y a los programas en aspectos tales 

como: diseño instruccional, tecnología, políticas de desarrollo, incentivos, 

verificación de la calidad, capacitación y desarrollo de la facultad. (Principios 

Rectores, inciso 3, p, 4). 

En esta certificación se alude a la figura del Adiestrador de la Unidad de 

Educación a Distancia del Decanato de Asuntos Académicos (DAA) como el ente que 

“proveerá capacitación para que el docente cuente con las competencias necesarias en 

el manejo de las tecnologías y en el diseño instruccional de cursos a distancia”. 

Posteriormente se establece bajo el Centro para la Excelencia Académica (CEA) 

adscrito al DAA el Programa de Capacitación en Educación a Distancia del Recinto 
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de Río Piedras. El ofrecimiento del Certificado en Construcción de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje utilizando la plataforma Moodle, es el mecanismo oficial y 

requisito para los docentes que modifican sus cursos presenciales a modalidades a 

distancia. Consiste en siete (7) módulos que pueden completarse en un semestre. Este 

certificado se hizo compulsorio partir de enero 2017 y en el Formulario de Solicitud 

de Creación o Cambio en Modalidad se solicita que se evidencie de su cumplimiento. 

En la página web del CEA se informa y se hace visible a la comunidad universitaria 

quiénes son los docentes certificados por Facultad. Al 4 de febrero de 2020 se 

reportaban 189 docentes certificados por el CEA y al 25 de abril de 2022, este 

número aumentó a 241 (https://cea.uprrp.edu/programa-de-capacitacion-en-

educacion-a-distancia/docentes-certificados-en-construccion-de-ambientes-virtuales-

de-aprendizaje/) .  

Durante el segundo semestre 2019-2020 el DAA anunció la alternativa de la 

certificación profesional Educador Virtual y Creación de Cursos en Línea, ofrecida 

por la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) para 

atender las necesidades de capacitación ante la emergencia del COVID-19. Se 

exhortó a “todos los profesores que aún no lo han completado, [refiriéndose a la 

certificación del CEA] que obtengan la certificación ofrecida por la DECEP, ya que 

es un taller de corta duración y les permite obtener un conocimiento general de lo que 

significa ofrecer un curso utilizando la tecnología”. (L. Fernández, comunicado a los 

decanos y directores, 2020, 17 de abril). 

 

https://cea.uprrp.edu/programa-de-capacitacion-en-educacion-a-distancia/docentes-certificados-en-construccion-de-ambientes-virtuales-de-aprendizaje/
https://cea.uprrp.edu/programa-de-capacitacion-en-educacion-a-distancia/docentes-certificados-en-construccion-de-ambientes-virtuales-de-aprendizaje/
https://cea.uprrp.edu/programa-de-capacitacion-en-educacion-a-distancia/docentes-certificados-en-construccion-de-ambientes-virtuales-de-aprendizaje/
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 Liderazgo y colaboración. El tercer sub tema Liderazgo y colaboración surge dentro 

del tema Estrategias de la subcategoría Acciones institucionales hacia la EaD. Llamó mi 

atención lo relacionado a los conocimientos y habilidades de los docentes o personal que 

ocupe posiciones de liderato en puestos administrativos. Por un lado, los documentos 

revisados no hacen alusión a los requerimientos, credenciales, prácticas o conocimientos que 

deben tener o desarrollar las personas que administran las iniciativas de educación a 

distancia. Se presume que en su designación se tomen en cuenta estos elementos. Por otro 

lado, para los docentes regulares no fue un tema de importancia, pero si lo fue para el 

Docente Experto y para el Docente Director. Esto fue lo que dijeron estos participantes: 

Docente Experto 

Tú tienes un liderato en esta institución que nunca fueron educados hacia la 

innovación, que nunca fueron educados en término ahí de educación a distancia. Lo 

desconoce. Así que tú no tienes un buen un liderato para llevar esto a cabo. 

Docente Director 

Cuando tú tienes una, unas personas...una alta gerencia que la gente que te nombra 

para trabajar esto, que es un elemento estratégico, no tienen idea de lo que es la 

educación a distancia porque nunca la han practicado, o sea, ¿qué cambio estructural 

tú puedes hacer? 

La solidez y estabilidad del cambio que genera una innovación depende de un 

liderazgo sólido y consecuente en las acciones. El tiempo que ocupan las personas en las 

posiciones administrativas y la oficialidad de esa designación impactan el diseño del cambio. 

Esa dicotomía es reconocida por Docente Regular 1: 
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El problema con el liderazgo, que a mi juicio tiene la Universidad, es lo efímero del 

liderazgo. ¡es efímero!, o sea, nunca dura ahí nadie, o sea… yo creo que los cargos 

más estables son los de directores de departamento o cosas así, porque los decanos 

cambian cada vez que cambia el rector….Entonces, eso es un problema porque no 

puede, no pueden establecer proyectos que avancen. Porque hay puestos 

administrativos que, aunque cambie la administración, pues se mantienen y entonces 

pueden mantener su estilo de trabajo….A veces hay largos interinatos, muy largos 

interinatos. Un interinato largo puede, pues, hace que las cosas se ralenticen porque se 

espera para tomar la decisión. 

La estabilidad en los puestos de decanos de facultad y directores de departamento ha 

ofrecido oportunidades de desarrollo y avance en la adopción de las modalidades de 

educación a distancia, según lo evidenciaron las expresiones de Docente Regular 2 y Docente 

Regular 4.   

Docente Regular 2 

Y el liderazgo, eso está relacionado a las estructuras de poder, verdad, dentro 

de la facultad. Y si hay una persona que tiene poder organizacional y tiene 

poder personal también, puede llevar a mucha gente a hacer educación a 

distancia…. la Decana, que tiene un poder organizacional formal, pero ella 

también tiene poder personal para poder comunicarse con los actores. Podían 

hacer realidad ese proyecto y ella lo hizo y se comunicó y hablaron y ella 

logró a través de ese poder personal que tiene que, que esos docentes 

respondieran y prepararan esa propuesta en tiempo récord. 
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Sobre el director de departamento mencionó: 

Es extremadamente importante. Si tú tienes un director dinámico, 

comprometido, centrado y que a su vez tiene la fuerza moral para decirte, -

mira, ¿sabes qué? ya yo terminé mi certificado, ¿porque tú no lo tienes?, 

verdad. Pues esa combinación es mágica. 

Docente Regular 4 

Al principio, repito, yo, yo entré en todo esto por mi colega la doctora 

[nombre], brevemente mientras ella estuvo en el departamento, ella fue mi 

principal apoyo para entrar en todo este asunto, aprenderlo. En mi 

departamento también, en su momento, la directora [nombre] también era muy 

partidaria de todo esto y nos ayudó en lo que pudo. 

Sobre el decano expresó, “mi decano, que me apoyó en para poder tomar esta 

certificación en educación en línea.” 

 

Dimensiones de la cultura institucional. Esta es el segundo y último tema de la 

subcategoría Acciones institucionales hacia la educación a distancia. Incluye los sub temas: 

Ambiente, Socialización de la información y Misión. La Figura 8 muestra un esquema de 

este.  
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Figura 8 

Fragmento de la Figura 5 que destaca los subtemas del tema Dimensiones de la cultura 

institucional 

 

 

 

En la Tabla 4 se presentan expresiones de los participantes sobre sobre los mismos  

 

Tabla 4  

Expresiones de algunos de los participantes sobre los subtemas dimensiones de la cultura 

ambiente, socialización de la información y misión 

Dimensión 

de la cultura 

institucional 

Participante Expresión Temática 

Ambiente Docente 

Experto 

Aquí no había el ambiente de decirme -mira 

fulano necesito más innovación, estás muy 

conservador-, ese no fue el mensaje….Así que 

Innovación 

IMPACTO DE LA CULTURA 
INSTITUCIONAL 

ACCIONES INSTITUCIONALES 
HACIA LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

ESTRATEGIAS

Estruturas de Apoyo

Desarrollo del Personal y 
Conocimientos

Liderazgo y Colaboración 

DIMENSIONES DE LA 
CULTURA INSTITUCIONAL 

Ambiente

Socialización de la 
Información

Misión 
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Dimensión 

de la cultura 

institucional 

Participante Expresión Temática 

ese discurso de innovación en la práctica no se 

ve. Ese discurso de innovación no se ha 

traducido a unos esfuerzos en términos de 

cambios académicos, todavía. 

 

 Docente 

Director 

Pero entonces, cuando, cuando tú ves, tú vas con 

la idea, pues sí que sí. Pero no, sí, pero hay que 

hacer. Entonces yo creo que hay una resistencia 

porque, porque a pesar de que no parece, ellos, o 

sea, la gerencia está consciente de que esto, de 

los cambios que esto requiere.  

 

Resistencia 

administrativa 

 Docente 

Regular 1 

Por ejemplo, los ambientes, esto que 

comentábamos de que no hay, la universidad no 

se ha preocupado por fomentar el que haya un 

ambiente favorable para el intercambio de 

experiencias de manera regular. No se ha 

preocupado por eso. Y eso debería la 

Universidad preocuparse por estimularlo hasta 

cierto punto, organizarlo de manera regular. 

 

Intercambio de 

experiencias 

 Docente 

Regular 2 

El ambiente está cambiando. El ambiente es 

diferente, no necesariamente a partir del cambio 

en estrategia ni en plan estratégico, pero sí a 

partir de lo que requieren los estudiantes y de lo 

que está pasando allá afuera, que tiene que ver 

con los presupuestos y verdad, el impacto que ha 

tenido los cortes presupuestarios o la situación 

fiscal de la universidad. Eso ha sido un 

descongelador de la cultura. 

 

Cambios en el 

ambiente 

 Docente 

Regular 3 

Pero lo que pasó con eso que se ha quedado en 

papel, o sea, como suele suceder en el país todo 

se hace a partir de la, no, de la contingencia. Y 

me refiero, no me refiero al desarrollo de 

tecnologías, porque yo sé que la universidad ha 

trabajado duro en eso, sino a la implementación 

de ese programa. 

 

Implementación 

de políticas  

Socialización 

de la 

Información 

Docente 

Regular 1 

Pues francamente no, o sea, eh no hay, no veo 

esos foros aquí en la universidad. En la que uno 

pueda exponer, compartir. A mi juicio, la 

universidad, bueno el recinto, no sé si en otros 

recintos ocurre lo mismo, pero este recinto tiene 

problemas de comunicación. A veces es muy 

Comunicación 

informal 

Microculturas 

 



159 

 

 

 

Dimensión 

de la cultura 

institucional 

Participante Expresión Temática 

difícil saber lo que está haciendo el otro si uno no 

va y le pregunta directamente. Esos foros para 

intercambiar experiencias, no se dan.  

 

 Docente 

Regular 2 

La socialización, bueno, pues si nosotros 

tenemos colegas en nuestros departamentos, 

verdad, en esta Facultad es donde más profesores 

en el recinto entero han tomado los cursos a 

distancia, así que definitivamente la conversación 

sobre eso se da en los pasillos, se da en las 

oficinas y las preguntas --¿y que tú hiciste con tu 

curso en línea? ¿Y cómo lo montaste, verdad? Y 

mira y la directora, en las reuniones, las 

reuniones de facultad, se comenta. 

 

Bueno, en cierto sentido está formalizado porque 

está en los informes de logros. Eso es un ítem 

dentro de los informes de logro. Así que sí, yo 

creo que se ha llegado a un punto donde ya 

es...[formal] 

 

Comunicación 

informal 

Microculturas 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

formal 

 

 Docente 

Regular 3 

Yo he consultado con mis compañeros, en varias 

ocasiones sobre el asunto, no, qué técnica estás 

usando, cómo va esto. Yo creo que ha habido 

mucha comunicación en ese aspecto, pero 

comunicación informal 

 

Comunicación 

informal 

 Docente 

Regular 4 

Cuando dos profesores se encuentran en el 

pasillo, comentan de una manera informal. No 

recuerdo que tengamos, bueno, únicamente en 

algunos talleres en el CEA …, que se comenta 

que son profesores que tratamos la educación en 

línea y comentamos anécdotas cómo hacemos las 

cosas, verdad. Pero de una manera más formal, 

sistémica, yo creo que no. No puedo pensar en 

nada en ese sentido. Es más, de tú a tú de una 

manera informal en, en mismo, en el mismo 

departamento. 

 

Comunicación 

informal 

Microcultura 

 Docente 

Regular 5 

Yo me enteré por carambola de que la 

universidad está suscrita a una organización que 

regula o como que acredita la educación a 

distancia, Quality Matters….¿Cuándo se ha 

emitido una comunicación en el recinto de Río 

Piedras? para decir que…tenemos acceso a los 

Pobre 

comunicación 

oficial  
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Dimensión 

de la cultura 

institucional 

Participante Expresión Temática 

recursos de Quality Matters, que nosotros 

podemos asistir a talleres gratuitos. En Río 

Piedras eso no se ha dicho. ¿Y cómo yo lo sé? 

Porque recibí la comunicación de [otro recinto]. 

 

Misión Docente 

Experto 

Porque la Universidad de Puerto Rico tiene que 

cumplir su misión de que lleve a Puerto Rico a 

siglo 21 y que sobreviva como país. Porque 

estamos destinados, definitivamente, hacia la 

muerte como país si es que continuamos como 

continuamos. 

 

Transformación 

de la institución 

 

Compromiso 

social 

 Docente 

Director 

La educación a distancia, si hay alguna 

institución que tiene, que debe tener, que debe 

sentir que esto es parte de su misión, es está. 

Como ha ocurrido en Estados Unidos, las Land 

Grant Universities fueron los primeros que 

empezaron con esto de la educación a distancia. 

Porque tenían la responsabilidad misional de 

servir a todo su Estado.  

 

Compromiso 

social 

 Docente 

Regular 1 

A mi entender, la Universidad no tiene esa visión 

de que la educación a distancia debe ser una 

apuesta importante para llevar adelante 

programas enteros, poderlos ofrecer a distancia. 

No quiere decir que se elimine la modalidad 

presencial. 

Diversidad 

curricular 

 

 

 

Factores Facilitadores/inhibidores de la Educación a Distancia  

La segunda categoría identificada en las narrativas de los participantes son los 

factores que facilitan o inhiben la EaD. La Figura 9 muestra el esquema de las subcategorías 

identificadas. Son elementos de motivación que tienen un impacto en la adopción de la 

educación distancia. Estos elementos son motivacionales y pueden ser facilitadores o 

inhibidores de una innovación como es la educación a distancia. Estas motivaciones del  
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Figura 9 

Subcategorías de la segunda categoría Factores facilitadores/inhibidores de la educación a 

distancia  

 

 

profesor pueden ser intrínsecas o motivaciones personales. También hay motivaciones 

extrínsecas que incluyen cualquier cosa fuera de uno mismo que sea necesario para aumentar 

la motivación. En estas últimas hay factores institucionales que están relacionados a aquellas 

acciones donde el profesor percibe la capacidad que la institución o la administración tienen 

de alterar las políticas o procedimientos de educación a distancia para satisfacer las 

necesidades de éste.  

Apoyo administrativo  

La primera subcategoría Apoyo administrativo es un motivar extrínseco. Los 

participantes lo describen desde dos ópticas. Por un lado, la gestión macro al nivel 

FACTORES 
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RECOMPENSAS 

DIVERSAS

VENTAJAS DE LA 
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institucional y, por otro, la gestión micro en los departamentos. Esta gestión micro se recoge 

en el tercer tema de la subcategoría Características de la Cultura Institucional, Microculturas 

discutido anteriormente en la categoría Impacto de la Cultura Institucional. Allí se describe 

que a nivel de los departamentos y programas se gesta un apoyo que favorece el desarrollo de 

la educación a distancia.  

Al nivel macro algunos de los participantes expresaron que, la gerencia alta, a pesar 

de que hubo normativa de apoyo a la educación a distancia, no puso en marcha una gestión 

clara de los procesos y estructuras administrativas que debieron estar operando y apoyando. 

Al respecto, algunos entienden que hay procesos administrativos que faltan por resolver y 

apoyos que no se ofrecen en el momento adecuado. Reconocen que la emergencia provocada 

por el COVID-19 aceleró algunas cosas, particularmente la participación de los profesores en 

la educación a distancia. Veamos algunas de sus expresiones. 

Docente Experto 

El Docente Experto considera que los apoyos administrativos no son 

oportunos. Algunos apoyos se dan luego de que se hace una propuesta de programa 

en línea. Con cierta molestia dijo:  

Después que uno invierte tanto uno solo pa’que yo te necesito mano’. Te 

necesito ahora para una serie de cosas.  Así que hay un desenfoque en 

términos ahí de cuándo debe apoyar la educación a distancia, que yo creo que 

es desde el momento que alguien abre la boca diciendo quiero hacer 

educación a distancia, desde ese punto es que debe haber apoyo.  
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También, dio un ejemplo de cómo ciertos procesos administrativos no están 

claros o no se han planteado cuando hay posibilidades de que se den colaboraciones 

internacionales para atraer profesores a dar cursos en línea. Al respecto indicó:  

Ahora estamos trabajando con los de Costa Rica para un curso el semestre que 

viene…y hay que ver ahora cómo es que se va contratar profesores que son 

personas de Costa Rica que no tienen Seguro Social federal. Así que, veremos 

cómo es que la institución…lo va a contratar, y trabajar el aspecto de 

documentos y cómo procesarlos, pues ellos no van a venir a Puerto Rico solo 

a firmar un documento. Así que con todas esas cosas es que le estamos 

retando al régimen, a la administración, para ver cuán internacional pueden 

ser, vamos a ver.    

Docente Director 

Sobre los inicios de las iniciativas de educación a distancia describe el rol 

ambiguo de la administración institucional:  

Hace más de una década aquí se hizo una Junta de..., de tecnología 

institucional. Y esa Junta, como parte de sus trabajos, generó una política de 

educación a distancia, que no existía porque la única que existía eran dos 

papeles que había escrito la administración central, bien ambigua, bajo la 

premisa de que la dejamos ambigua para que las unidades creen lo que 

entiendan.  

Considera que la educación a distancia no se ha asumido como un proyecto 

institucional y compartió lo que piensa al respecto:  
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nosotros estamos aquí a pesar de la, de la institución, a pesar de, o no de la 

institución sino de la gerencia de la institución, de las autoridades de la 

institución, que no acaban de entender que cuando tú dices --esto es 

estratégico--, pues tú tienes que darles recursos…, porque si no, entonces no 

no estás diciendo la verdad. O sea, no tienes ningún compromiso con ese plan 

estratégico que haces. Porque tú no puedes hacer una, un movimiento hacia la 

educación a distancia convirtiéndola en un pilar de tu proyecto estratégico sin 

darle recursos. Y los recursos no es, a pues yo tengo profesores haciendo esto, 

nooo. …acá ha sido a fuerza de los propios docentes interesados en el tema 

que han invertido, incluso de su dinero, para estudiar, para prepararse, para 

ser, tú sabes, para, para proponer un proyecto. 

Docente Regular 3 

Considera que sin apoyo no es fácil continuar los cursos a distancia:  

yo creo que ahí es fundamental el apoyo, o sea, yo, por ejemplo, yo no..... 

eh…. yo no puedo, si yo no tengo apoyo institucional, si no se crean unas 

condiciones en la cual yo pueda preparar mi curso a distancia …, es bien 

difícil que yo pueda seguir porque, no, no tengo el apoyo, quizá no tengo los 

descargues que necesito para levantar esto… Quiero decir, a que, que no me 

den el espacio, ya sea de tiempo de descargue para yo crear mi curso en línea. 

Docente Regular 4  

Se expresó sobre los periodos en que ha llegado el apoyo administrativo. 

Entiende que en los inicios no había tanto apoyo pero que ha estado cambiando y se 

ven los esfuerzos administrativos de apoyar la educación a distancia. Mencionó:  
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Pero sí, efectivamente, en los años anteriores había sí, un apoyo a la educación 

en línea, pero no había esa urgencia y por tanto no había ese, ese empuje para 

realmente poder hacer ese cambio, darle a la educación en línea la importancia 

que sabíamos que iba a tener. A nivel institucional, pues obviamente ha sido 

en los últimos años donde más claramente, creo que ahí se ve ese apoyo por 

parte de la institución a la enseñanza en línea. …realmente son los últimos 

años y sobre todo a partir de hace un año, con toda esa cuestión del virus 

donde realmente la institución se ha volcado con los profesores, con los 

estudiantes, en la medida de lo posible para favorecer, para facilitar la 

efectividad de esta educación en línea.  

Competencias en el uso de tecnologías  

La segunda subcategoría Competencias en el uso de tecnologías fue un factor 

facilitador de la adopción de la educación a distancia para los participantes. Son innovadores 

por lo que tienen una motivación intrínseca para usarlas. Su dominio de estas provoca que se 

arriesgan, no se sienten intimidados por ello y buscan ayuda cuando la necesitan. Comentan, 

además, las impresiones que tienen sobre sus colegas que no tienen competencias o no están 

motivados hacia la tecnología y por ello no se han movido rápidamente hacia la educación a 

distancia y sobre cómo colaboran entre colegas.  

Docente Director 

Por su preparación académica y las experiencias antes de llegar a la institución 

ya estaba listo para el manejo de tecnologías para la educación a distancia. Indicó: 

Yo empecé como profesor en el salón de clases frente a los estudiantes y la 

enseñanza en línea es bien diferente. A mí me ayudó mi formación porque 
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viniendo, viviendo de las comunicaciones, pues las tecnologías, pues ya las 

dominaba. De otra parte, yo soy diseñador instruccional, por lo tanto, no, no, 

no me causaba ningún estrés el manejar toda una preparación previa, que es 

que se requiere porque no se puede pretender improvisar en la sala de clase, 

porque no hay sala de clase. 

Docente Regular 2 

La Docente Regular 2 está en aprendizaje continuo de la tecnología y recurre 

a sus colegas para aprender, especialmente del LabCAD. Está consciente de las 

diferencias en el dominio de estas entre sus colegas. Mencionó:  

Hay profesores que por su edad no tienen, no son nativos de la tecnología. No 

somos, yo no soy nativa de la tecnología. Yo he tenido que aprender y 

aprender y aprender a aprender. Voy donde quiera pues, como una esponjita, 

seguir aprendiendo …y de toda esta gente que sabe mucho, es verdad. Pero 

hay profesores que no dominan bien la tecnología, lo ven como un 

impedimento y pues todos esos son barreras, verdad. … me falta algún 

conocimiento, todavía estoy aprendiendo, soy una aprendiz todavía de la 

plataforma. Eso de cómo sustituir la discusión rica de la clase, pues los foros, 

que era lo que yo decía - Dios mío, qué voy a hacer en esta parte- y cómo 

trabajar, cómo montar los trabajos de grupo… y el LabCAD me ayudó 

muchísimo, también. 
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Docente Regular 3 

El Docente Regular 3 por su carácter de innovador es muy afín a las 

tecnologías digitales. Consideró importante atender las destrezas tecnológicas de 

profesores y no docentes que no tienen dominio de estas. Comentó:  

Yo creo que, en términos de los problemas, que uno puede contar de apoyo, 

yo creo que el apoyo debería estar, debería enfocar en profesores que todavía 

están luchando por poder entender lo que es la educación a distancia, 

¿entiende? Profesores, que tal vez no están familiarizados con el mundo 

digital. Yo creo que esos profesores sí necesitan una ayuda más intensa. Y no 

sólo profesores, también el personal no docente que tiene problema con, con 

todo este tipo de recurso. 

Docente Regular 4 

El Docente Regular 4 confesó su gusto y destrezas por las tecnologías:  

A mí me gusta la tecnología y yo me manejo muy bien con las computadoras. 

Entonces bueno, fue cuestión de, bueno, de aprender básicamente "trial and 

error".  Hacer esto, ver qué pasaba. Iba aprendiendo cómo funcionaba 

Blackboard. Para mí me resultó bien facilito. Pero claro, bueno, hay personas 

que, a lo mejor, tenían más desconocimiento de cómo manejar las 

computadoras, de Internet y obviamente, pues, era, les iba a ser muchísimo 

más problemático, hacer, llevar la enseñanza a través de medios por, por 

Internet. Y lo entiendo. Se comprende, verdad…. hay profesores del 

departamento quienes no dominan la computadora tanto como yo o no 

dominan Moodle, no tienen mucha experiencia con Moodle. Entonces, lo que 
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hacen, básicamente …, es esas famosas reuniones de pasillo, porque mira, 

cuando oye cómo haces esto, y tal y tal. 

Tiempo y esfuerzo de preparación  

En la tercera subcategoría de la Categoría Factores facilitadores/inhibidores de la 

educación a distancia los participantes reconocen que la educación a distancia, independiente 

de su modalidad, requiere mucho tiempo y esfuerzo. Los participantes Docente Experto y 

Docente Director, por su preparación académica y experiencias ya conocían esta 

particularidad. El resto de los participantes que por iniciativa propia o voluntariamente 

quisieron innovar con la educación a distancia se enfrentaron al reto del tiempo y esfuerzo 

que hay que invertir. Su interés y motivación fueron determinantes en sobrellevar el reto, 

aunque algunos pospusieron su entrada a la educación a distancia para un momento más 

idóneo en términos del tiempo disponible. Veamos que dijeron al respecto. 

Docente Experto 

Reconoce que hay varios factores que desalientan a los profesores. Por 

ejemplo, la cantidad de trabajo que implica y mencionó:   

Muchos [factores], a parte del mismo trabajo que implica esto, sabes. Yo paso 

mucho trabajo con los cursos míos. Lo recompenso con la flexibilidad que me 

da, pero tú sabes, hay algunos que no ven todavía el beneficio de la 

flexibilidad porque piensan en el trabajo que implica mover un curso 

presencial a uno a distancia. Ellos no, no ven el apoyo que pueda existir para 

eso y le da miedo y no se meten en esto. 
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Otro factor que mencionó fueron los cambios en las plataformas de educación 

a distancia. Esto ha creado desconfianza entre los docentes que ya han invertido 

tiempo aprendiendo a usar una plataforma que luego la cambian. Argumentó que: 

La administración no entiende lo que implica para muchos profesores estar 

cambiando de plataformas y los trabajos que eso implica. Pero, y es que 

desconoce, hablan así abiertamente, mira pues vamos a cambiarlo, y un 

profesor que, que no está totalmente convencido en esto cuando tú le dices eso 

… seguro que no participará. 

Docente Director 

El Docente Director resiente el desconocimiento de la gerencia institucional 

de lo que conlleva la educación a distancia. Argumentó que:  

quién no ha experimentado una, dar una clase en línea no tiene conciencia del 

tiempo que se requiere dedicarle, no, no solamente a los estudiantes, al curso 

en sí. Eso, porque no es montarlo y ya quedó montado y ya. Eso, tú sabes, la 

renovación, la búsqueda, leer las respuestas en los foros, responder a las 

respuestas, a las respuestas en los foros, la  comunicación que tiene que 

existir, el velar por que haya una corroboración de las lecturas que se hacen, o 

sea, desarrollar preguntas que, tu sabes, son cosas que uno, que uno que ha 

estado en el salón presencial sabe que con una pregunta que hace, que uno 

lanza sabe si han leído o no han leído, pero uno ahí puedo tomar medidas y 

cambiar la estrategia y entonces decir ok, pues vamos, leer esto ahí, y así 

seguimos. En línea no, en línea es otra, es otra realidad y es otra metodología 

y eso. Y esa es la dificultad que alguna gente no, no ve. 
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Docente Regular 1 

Para el Docente Regular 1, si se quiere hacer educación a distancia de alta 

calidad, se requiere un esfuerzo mayor y dedicarle tiempo. Arguyó:  

No puede ser que la educación a distancia sea simplemente, -a pues yo grabo, 

me grabo la voz y cuelgo eso en un mp3 en Moodle o pongo una presentación 

en Power Point actual y ya está. No se trata de eso. Hay que hacer mucho 

más. Es mucho más trabajo. Requiere un esfuerzo. Requiere aprender cosas 

del trabajo, sobre todo con la documentación audiovisual y tomar agilidad en 

estar en esa dinámica del medio electrónico.  

El profesor, como dije, primero tiene que asumir que sí, es más trabajo, 

mucho más trabajo. Si, si va a hacerlo bien. Es como, eso es lo que debe ser. 

Si va a hacerlo bien, es mucho más trabajo y necesita apoyo, 

independientemente de las destrezas que tenga. Necesita apoyo de la oficina 

de educación a distancia. Pero es más trabajo.  

Docente Regular 2 

La Docente Regular 2 entiende que es crítico atender las comunicaciones de 

los estudiantes y que eso toma tiempo. Mencionó que invierte más tiempo en 

comunicarse con los estudiantes del curso en línea que con los del curso presencial. 

Indicó: 

en un curso presencial, como hay más interacción cara a cara, pues los emails 

son mínimos. Ahora no, yo tengo que contestar mensajes, que yo considero 

que no han sido tantos, porque yo creo que las instrucciones como están en 

Moodle están bastante claras, pero siempre hay estudiantes que tienen dudas. 
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Así, que yo tengo que estar alerta, disponible y dispuesta para contestar 

rápido. Pero lo que me ha funcionado …ha sido mantener una comunicación 

oportuna con los estudiantes. Oportuna, yo me refiero a que yo le contesto ese 

correo electrónico, si me lo envió a la 9:00, y yo estoy siempre pendiente, 

como tarde a las 9:30, ya el estudiante tiene la contestación, porque de eso 

depende que me ponga el trabajo a tiempo en Moodle. Para mí eso, eso es 

crítico. Tú tienes que atender a tus estudiantes todo el tiempo.  

Docente Regular 3 

El Docente Regular 3 concurre con otros participantes al mencionar que 

convertir los cursos presenciales a cursos en línea toma tiempo. Aunque ya tenía 

cursos híbridos, tuvo que hacer una transición abrupta a cursos en línea por la 

pandemia. Describió: 

al principio, toma, a mí me tomó tiempo, pero una vez con la certificación [de 

creación de ambientes virtuales de aprendizaje], ya la certificación me 

proveyó de las herramientas necesarias para poder trabajar con, con esa, con 

esa transición. Esa transición, me parece en marzo [2020], de mi página 

personal a la página institucional de educación a distancia, pues fue, fue 

fuerte, no, fue, fue … Mucho de mis clases ya yo tenía mi propio website 

digital, no, que, que eso me facilitó un poco la transición, no. Pero si, siempre 

es un reto, porque convertir, no solamente es convertir tu clase a formato 

digital, sino todo el proceso de conceptualización que eso conlleva, no. El 

proceso de convertir cursos en línea es un proceso que, como tú sabes, es 

intenso y conlleva muchas horas. O sea, yo tuve que hacer una transición, para 
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acabar mis clases, por ejemplo, de marzo a mayo, de colgar por lo menos ocho 

o nueve módulos más. Y cada módulo me tomaba por lo menos cuatro de 

cuatro a seis horas de preparación. 

Docente Regular 4 

El Docente Regular 4 participó de una propuesta donde se ensayó con la 

educación a distancia y mencionó: 

En aquel momento eran 15 estudiantes por sección. Eso fue algo que para mí 

era bien importante. Yo le reconozco la importancia de eso, porque enseñar 

por medios digitales es mucho más, lleva mucho más tiempo y esfuerzo en el 

salón de clases. Eso es algo, una de las lecciones que uno aprende con más 

rapidez. Lleva mucho más tiempo, mucho más esfuerzo estar aquí frente a la 

computadora e intentar responder uno por uno a los estudiantes desde la 

información, los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, ya pues no 

tenemos esa ventaja”.  

Agregó, “quien quiera que se pone a enseñar en línea y lo hace con responsabilidad 

tiene que ser consciente de que uno invierte muchísimo más tiempo que en el salón de 

clases”.  

Capacitación del personal  

La cuarta subcategoría la Categoría Factores facilitadores/inhibidores de la 

educación a distancia es uno de los facilitadores más importantes para los participantes.  

Describen la oportunidad de capacitarse para enseñar a distancia. Algunos de ellos, por su 

formación académica ya tenían ese conocimiento. Otros, en las primeras etapas de la 

introducción de la EaD buscaron capacitarse fuera de la institución usando sus propios 
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recursos o recibieron apoyo de su decano o director de departamento. También las unidades 

programaron la capacitación de sus docentes. Reconocen que la autogestión educativa 

también ha estado presente. Desde 2017 la institución requiere que los profesores estén 

certificados en la creación de cursos en ambientes virtuales y hay una certificación en línea. 

Para muchos docentes este ha sido el punto de partida. Sin embargo, los participantes 

entienden que necesitan más capacitación en otras áreas: el Docente Regular 6 mencionó las 

estrategias didácticas y de interacción con los estudiantes y Docente Regular 5 mencionó que 

se debe atender de forma especial áreas donde es difícil enseñar a distancia como son cursos 

donde hay laboratorios y prácticas y que se requieren recursos adicionales.  

A continuación, las expresiones de algunos de los participantes. 

Docente Regular 1 

Su unidad de trabajo, involucrada en el primer programa en línea ofreció 

capacitación a sus docentes, “En general mi preparación se da cuando ya, cuando yo 

llegué a la Escuela… los esfuerzos por hacer educación a distancia con el programa 

Maestría ya estaban en marcha”. Reconoce el gran esfuerzo que se ha hecho en el 

área de capacitación, “se hizo el certificado de ambientes virtuales que se logró poner 

como requisito para enseñar a distancia. Ese certificado está a su vez en línea”. 

Docente Regular 2 

Aunque había realizado algunos acercamientos a la educación a distancia, no 

fue hasta que tomó la capacitación requerida que dio pasos más firmes hacia convertir 

uno de sus cursos. Describió su experiencia: 

Pues yo comencé a mirar como una posibilidad de la educación a distancia 

hace mucho tiempo atrás, cuando empezaron las discusiones dentro de la 
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universidad sobre el tema. …Decidí capacitarme porque yo sabía que era el 

vehículo para lograr acoplarnos a lo que necesitan los estudiantes, a lo que le 

hablaba ahorita de mantenernos relevante.  

Docente Regular 3 

Aunque ya había usado plataformas de educación a distancia y tenía su propio 

website, tomó la certificación de la institución. Mencionó: 

Pues para mí fue, para mí fue una excelente oportunidad para pulir las 

destrezas que ya yo venía utilizando desde hacía años y alinearlas con los 

intereses de la institución en términos de sincronizar mis materiales digitales 

con las plataformas digitales de la institución, que eso no lo había hecho. De 

manera que la información de esa certificación, pues me fue muy útil para 

poder hacer eso. 

Docente Regular 4 

Ha tenido diversas experiencias de capacitación que han fortalecido su 

capacidad para enseñar a distancia. Una de ellas fue antes de que en la institución se 

ofreciera: 

Fue en el 2004 que la [otra institución], ofreció una certificación en tecnología 

educativa, o educación en línea y televisión… y yo solicité a mi 

decanato…Solicité ese dinero para poder hacer ese certificado, y el decanato 

me lo concedió y pude hacer ese certificado, que fue básicamente como todo 

un semestre.  
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Docente Regular 5 

Su proceso de capacitación, aunque accidentado, le proveyó de las destrezas 

para transformar uno de sus cursos a distancia. Describió su proceso: 

La educación a distancia yo la empecé a explorar hace muchos años, cuando 

se … ofreció ese taller…que al menos van trece años de eso...y no lo 

completé. No lo completé porque me pareció tedioso. No me gustó. … Yo 

creo que eran los primeros pininos de Blackboard. Después yo no sé si fue en 

el 2015 que del CEA se ofreció entonces el taller de Moodle. La capacitación 

de Moodle con unos profesores invitados de Aguadilla. Yo tomé esa 

certificación muy buena, y de hecho lo adopté. De hecho, lo que monté como 

parte de ese curso fue en el curso de tesina, en Moodle.  

Incentivos y recompensas diversas  

La quinta subcategoría de la categoría Factores Facilitadores/ Inhibidores de la EaD 

identifica los incentivos y recompensas que los participantes han disfrutado o entienden se 

deben ofrecer. Los participantes han disfrutado de algunos incentivos por sus iniciativas en la 

educación a distancia. Estos incentivos llegan por los fondos externos de propuestas en las 

que han participado por lo que no han estado disponibles para todos los docentes de la 

institución. Estos han incluido incentivos económicos, capacitación, equipo, descargas y 

curso con menos estudiantes. Con la emergencia del COVID-19 los docentes con carga 

completa de clases tuvieron acceso a incentivos económicos. Las expresiones de los 

participantes reflejan aquellos incentivos y recompensas que ellos entienden deben darse a 

los docentes que se involucran en esta innovación. El incentivo monetario no es el principal 
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motivador. La mayoría concurre que el tiempo y los apoyos con recursos humanos 

capacitados son mejor incentivo para la educación a distancia. 

Docente Experto 

Entiende que la administración debe ser más proactiva con relación a la 

educación a distancia. Expresó:  

Pues lo que yo he dicho es de que hay que dar el apoyo más allá de la palabra, 

hay que querer hacer educación a distancia. No hay que esperar de que lo diga 

el Consejo de Educación Superior para empezar hacerlo. Hay que dar 

incentivos ya. Esta institución no entiende de que hay que incentivar la 

innovación, que hay que incentivar la educación a distancia. Hay que poner 

las oficinas a ayudar a los que redactan propuestas, y hay que pagarles a los 

profesores para que incursionen en la educación a distancia. Ellos [la 

administración] esperan que surja de la base, van a ver de qué se van a quedar 

bien atrás. Hay que incentivar y eso es lo que la institución no ha entendido. 

El mensaje es que aprendan a incentivar para que la innovación y la educación 

a distancia cojan forma.  

Docente Director 

Emitió su juicio y dijo que el incentivo “no tiene que implicar pago al 

profesor. Creo que es tiempo y apoyo en términos de que tengan gente con 

experiencia que los puedan ayudar, que les puedan dar recomendaciones, que les 

puedan, con quien ellos puedan chocar ideas”. 
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Docente Regular 1 

La perspectiva del Docente Regular 1 con relación a incentivos es muy 

particular pues señala hacia la gestión administrativa y de búsqueda de recursos que 

debe hacer la institución. Indicó:  

¿Incentivos institucionales? Pues, si es desde el punto de vista, por ejemplo, 

de descarga y estas cosas, no, no, no mucho. Aunque para mí eso realmente no 

es tan significativo. Yo lo miraría más en la manera en que la institución 

debería institucionalizar la educación a distancia. O sea, apostar 

estratégicamente a la educación a distancia, que eso supone que hubiera 

muchos más recursos dedicados a la educación a distancia. Con mucho más, 

es más, por ejemplo, mucha más promoción de la educación a distancia, 

muchos más programas que ya estuvieran convertidos a distancia completos. 

Eso no, no hay. 

Docente Regular 2 

Considera que la incursión en la educación a distancia debe incluirse en los 

procesos de evaluación y ascenso. Indicó que: 

Las evaluaciones de profesores de los comités de personal que incluyan algún 

ítem que digan pues dedicó o creó tantos cursos en línea. Eso sería un gran 

incentivo…. que, si yo demuestro que he traído prácticas de innovación a mí, 

a mi cátedra, pues eso me dé puntos para yo poder ascender a catedrático. No 

tiene que ser dinero. Yo no creo que el dinero sea un gran motivador para un 

docente que es feliz y que le encanta la enseñanza, no creo que sea un gran 

motivador. Yo pienso que es más bien el reconocimiento de los colegas, la 
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satisfacción y la alegría de ver que un estudiante aprendió, que el estudiante te 

da las gracias porque mira, te adaptaste a mi horario.    

Docente Regular 3 

Habló de las diferencias en incentivos entre las facultades. Mencionó: 

Yo he escuchado que, si por incentivos entendemos no solamente de dinero 

no, aunque pueden ser combinados dinero y voluntario, yo creo que conozco 

de algunos programas que han hecho acercamiento a los profesores para 

establecer plantilla de currículo digital. Lo incentivan, algunos lo pagan, pero 

el asunto del incentivo yo creo que hay que trabajarlo un poco más. Si tú vas a 

incentivar a un profesor tiene que ser con tiempo. Tiene que ser con tiempo, y 

tiempo conlleva una disminución de tareas administrativas. Y una, y una 

disminución de carga, de carga docente, porque imagínate los profesores que 

tienen cuatro clases, que es la carga estándar en la institución, qué tiempo 

tienen para montar cursos en línea y cuatro clases que a veces son 

preparaciones diferentes. O sea, el incentivo que tú tienes que proveer al 

personal docente es de tiempo de descargue para que él pueda hacer su gestión 

en línea de manera más eficaz…. si yo no tengo las condiciones materiales y 

de tiempo para crear los cursos pues entonces va a estar difícil. 

Docente Regular 4 

Hizo referencia al reciente incentivo económico que se otorgó a los docentes 

durante la emergencia del COVID-19 y la oportunidad de poder reemplazar su 

computadora:  



179 

 

 

 

No sé exactamente los detalles y cómo fue, pero el hecho de que, primero 

íbamos a recibir los docentes y que están, de los que estábamos enseñando, yo 

creo que era 750 dólares, por ley federal, pero bueno. Y luego se, no sé cómo, 

se pudo subir a 1000 dólares. Eso es algo que me sorprendió, me sorprendió 

positivamente y que realmente, yo he hecho uso de esa posibilidad de 

comprarme un equipo mucho más fuerte, mucho más potente, para 

precisamente poder tener más comodidad a la hora de hacer todas las 

presentaciones y toda la educación en línea, verdad. 

Docente Regular 5 

Considera que no todo se resuelve con un incentivo monetario. Mencionó, 

“¿La remuneración económica? Sí, verdad motiva algunos y otros no. ¿Cuánta gente 

le pagan y no hacen para lo que se le paga? Así que no necesariamente la 

remuneración económica es la respuesta”. 

 Análisis de documentos 

 El aspecto de cómo se ha incentivado o se incentivará la participación de los 

docentes en el desarrollo de la EaD se refleja escasamente o no se ha documentado 

apropiadamente en la documentación institucional. El documento Normas y guías 

para la implantación de la política de educación a distancia en el Recinto de Río 

Piedras (Senado Académico, Cert. 49, 2015-2016) estableció como uno de los 

principios rectores lo siguiente: 

Los profesores que imparten esta modalidad instruccional están cualificados 

para ofrecerlos y la Institución provee los recursos y el tiempo necesario para 

que esa preparación ocurra. El compromiso con el desarrollo de la EaD se 
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demuestra ofreciendo apoyo al profesor, y a los programas en aspectos tales 

como: diseño instruccional, tecnología, políticas de desarrollo, incentivos, 

verificación de la calidad, capacitación y desarrollo de la facultad. (Inciso 3, p. 

21). 

El Dr. Jorge Haddock Acevedo, presidente de la Universidad de Puerto Rico 

entre julio de 2018 al julio de 2021 propuso en su plan de trabajo desarrollar un plan 

de educación a distancia, programas de maestrías profesionales y servicios de 

capacitación y consultoría al gobierno. Entre los objetivos del plan se incluyó, 

“realizar un estudio de la oferta académica actual preparada bajo la modalidad de 

cursos en línea y los incentivos que se utilizan para estimular la creación de cursos en 

línea, por recintos”. Se buscaba hacer un inventario de modelos de incentivos 

utilizados.  

El Plan estratégico de educación a distancia 2020 – 2025 de la UPR, es un 

documento en formato de presentación referido por el presidente a los senados 

académicos en septiembre de 2020 para su revisión y evaluación ante los senados 

académicos (Este documento ha enfrentado resistencia en los senados académicos por 

entender que no se dio suficiente tiempo para su discusión, entre otros alegatos). En el 

mismo se reconoce como una de las debilidades que enfrenta el desarrollo de la EaD 

la, “Necesidad de actualización de las clasificaciones y retribuciones de talento en el 

campo de educación a distancia” (plantilla 7). Sin embargo, no presenta objetivos 

para atender esto. Hace menciones generales en la estrategia de Políticas y 

Normativas para, “Actualizar los procesos y reglamentaciones institucionales que 

inciden en la gestión de recursos humanos con las necesidades de educación a 
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distancia” y para “identificar fuentes de fondos para asignar partidas específicas a la 

educación a distancia”.  

El Senado Académico del recinto de Río Piedras en su Certificación Núm. 20, 

2020-2021 señaló como una de las deficiencias del propuesto Plan Estratégico de 

Educación a Distancia 2020-2025 que: 

no indica cuál será la retribución especial a los docentes que impartan la 

educación a distancia o educación en línea; estructuras y servicios necesarios 

—como personal de apoyo, diseñadores instruccionales, artistas gráficos y 

especialistas en multimedia— que permitan llevar a cabo una educación de 

calidad. 

Ventajas de la educación a distancia  

La sexta y última subcategoría de la Categoría Factores facilitadores/inhibidores de 

la educación a distancia presenta lo que participantes comentaron en torno a las ventajas que 

ofrece la educación a distancia. Valoran la flexibilidad y el mejor manejo del tiempo para 

ejercer otras funciones de la docencia. Incluyen comentarios sobre las ventajas que también 

ofrece al estudiante. 

Docente Experto  

El Docente Experto valora mucho la flexibilidad para manejar el tiempo y 

hacer sus labores académicas en la tranquilidad de su hogar y con los recursos en los 

que ha invertido para dar educación a distancia. Combina lo presencial con lo remoto 

pues entiende que puede haber estudiantes que necesitan apoyo. Manifestó:  

Yo sé que los estudiantes ni van a estar en el salón de clase, pero voy 

puramente para ofrecer apoyo, por si acaso ya que no hay apoyo a la 
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educación a distancia en este recinto. Yo tengo que servir de mi propio apoyo 

para mis estudiantes. Y por eso es que yo voy al salón de clase, este, por si 

acaso.  

Considera que la educación a distancia es un beneficio: 

Es que la educación a distancia para mí es un beneficio. Es que tengo 

flexibilidad, digo, yo no entiendo por qué la gente no busca más flexibilidad. 

Pero, tengo mucha flexibilidad porque luego los miércoles, jueves y viernes, 

este, no estoy en la IUPI. Estoy trabajando básicamente en casa y no es lo 

mismo trabajar en la IUPI que trabajar en casa, y uno trabaja el horario que 

uno quiere y si tengo que hacer algo me levanto me voy y luego durante la 

noche lo hago. Así que tengo una vida increíblemente flexible gracias a la 

educación a distancia.  

Con relación a la flexibilidad para los estudiantes expresó:  

Es que lo necesita, aparte de disfrutarlo, lo necesita. La vida de estudiantes 

nuestros es increíblemente complicada. Ellos tienen, de acuerdo con lo que yo 

he visto en las estadísticas, la prioridad número uno es sus familias, y la 

segunda prioridad es su trabajo, y luego vienen sus estudios. Así que ellos 

pueden atender su familia, pueden atender sus trabajos, y eso ellos lo aprecian 

mucho. 

Docente Regular 1 

El Docente Regular 1 cree que la flexibilidad que ofrece la educación a 

distancia es de mayor beneficio para el estudiante a diferencia que para el docente. 

Explicó esto al decir:  
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yo creo que la mayor flexibilidad va para el estudiante porque el docente, sí 

uno puede hacer ese trabajo eh no necesariamente desde la oficina o del salón. 

Pero eso supone que entonces uno esté dispuesto a llevarse el trabajo a la casa 

y atender a todos los estudiantes. El estudiante puede conectarse cuando 

quiere. Puedes revisar los materiales cuando quiere, puede trabajar los 

módulos cuando desee. Cuando desee, respetando el calendario que se pone 

de trabajo. Pero el estudiante es uno solo, no. Pero para el docente hay 

muchos estudiantes y luego los tienen que atender a todos. Yo creo que para el 

docente ahí la flexibilidad no, no, no es igual. 

Docente Regular 2 

Valora la flexibilidad que le ofrece dar el curso en línea: 

Te da flexibilidad. ¿Por qué? Porque ese horario presencial que tú 

comprometías para estar allí físicamente, tú lo puedes dedicar a corregir o lo 

puedes dedicar a contestarle los mismos emails a los estudiantes, o hacer 20 

cosas, lo que sea, verdad. Para mí la clave es flexibilidad, flexibilidad…Yo 

entiendo que para mí es una flexibilidad muy grande que yo tengo de tiempo. 

Me puedo acomodar mi agenda como yo quiera y si yo quiero amanecer hasta 

las 5 de la mañana leyendo cosas en Moodle, yo lo hago. !Verdad! Así que yo 

creo que es clave la flexibilidad.   

Docente Regular 3 

Este participante ve la educación a distancia como una oportunidad para 

balancear sus funciones de cátedra y de investigación. Expresó su sentir al decir:  
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Pienso que es una oportunidad, que se abren muchos frentes. Primero, y en 

una manera práctica, y esto lo he percibido entre mis colegas, las personas que 

estamos investigando, y esto es un fenómeno que habría que verlo en el resto 

del recinto, las personas que estamos investigando vemos, vemos esto como 

una oportunidad para darnos flexibilidad para nuestras investigaciones, porque 

necesariamente no tenemos que ir a la universidad presencial.…Muchos 

colegas que yo me he comunicado con ellos ven la oportunidad de la, de los 

cursos en línea para flexibilizar su horario, invertir más tiempo en el asunto de 

la investigación, ya que la Universidad ha probado ser, pues, no has quitado al 

personal docente la flexibilidad de tiempo de investigación. 

Docente Regular 4 

Al igual que otros participantes, le da gran valor a la flexibilidad y la 

oportunidad de trabajar desde la casa, en mejores condiciones. Manifestó: 

Y obviamente la educación en línea, la disponibilidad que ofrece tanto al 

profesor como a los estudiantes para poder cumplir con la clase desde dónde y 

cuándo uno quiera o pueda. Yo esa disponibilidad le doy un valor muy alto. 

Me parece que es una de las ventajas más obvias el que no estás atado a que 

tienes que ir a un salón de clase, que no estás atado a qué día y a qué hora, 

sino que básicamente, sino que básicamente uno puede, como hago yo, a las 

tres de la madrugada, me despierto vengo a la computadora y respondo 

emails, o preparo un examen, o a las 4 de la tarde o a las 12 de la mañana. Esa 

disponibilidad esa, oferta que me ofrece para cumplir con mi tarea bien, 
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cómodamente desde mi casa, cuando yo quiero, cuando yo puedo. Para mí esa 

es la ventaja más sumamente obvia. 

Adopción de la Educación a Distancia  

La tercera categoría incluye las menciones específicas y significativas que hacen los 

participantes de sus experiencias con la adopción de la educación a distancia. Desde sus 

diversos roles, los participantes informan y reflexionan sobre su desarrollo como educadores 

a distancia en el contexto de la institución y cómo observan a sus colegas en este proceso y 

cómo observan las condiciones institucionales para el desarrollo de esta. Los participantes 

expresan los significados que le otorgan, los procesos o etapas que definen su adopción y 

desarrollo como educadores a distancia, las condiciones institucionales en las que se han 

desarrollado, recomendaciones que ofrecen a los colegas y a la institución. La Figura 10 

muestra una representación de las subcategorías. 

 

Figura 10 

Subcategorías de la Categoría adopción de la educación a distancia  
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Significados que le otorgan a la educación a distancia  

 La primera subcategoría muestra los significados que los participantes le adjudicaron 

a la educación a distancia. Estos asumieron posturas, presentaron ideas, adjudicaron valores o 

concepciones que surgieron, ya sea por sus experiencias previas o por sus experiencias al 

adoptar la EaD en la institución 

Docente Experto 

El Docente Experto entiende claramente lo que implica y cómo se define la 

educación a distancia. Está ligado a la educación a distancia desde 1985, antes de 

llegar a la institución. Dentro de la programación académica de la institución, lo ve 

como una modalidad adicional para el aprendizaje comparable con otras que también 

deberían estar identificadas en el currículo. Al respecto expresó:  

Bueno fíjate, yo tenía originalmente una resistencia a que se clasificasen mis 

como cursos como “a distancia” porque yo entendía de que, si uno tenía los 

cursos educación a distancia clasificados, pues los que tenían diferentes 

metodologías también deben clasificarse. Si uno estaba usando la metodología 

de Problem based learning, pues mira, chévere, catalógate ese, también como 

Problem based learning….Pero aislar la educación a distancia, aislarlo como 

algo totalmente distinto, pues yo estaba en contra de eso. Pero la cuestión es 

que, ya que hay tanta reglamentación para educación a distancia en particular, 

pues ahí fue que yo accedí que me lo clasifica como cursos a distancia.  

Además, le otorga un valor estratégico en términos del futuro de la institución 

y del desarrollo del país. Comentó: 
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como te expliqué, tú sabes la población estudiantil sigue bajando, bajando y 

bajando y si la Universidad pretende existir como institución tiene que ir hacia 

los latinos en Estados Unidos, tiene que ir hacia Latinoamérica para reclutar y 

educar. Aparte de que es necesario para el cuerpo de estudiantes, los que si se 

matriculan [aquí] en la Universidad de Puerto Rico. Ellos deben tener más 

contactos con los hispanos en Estados Unidos y con América Latina porque 

Puerto Rico se tiene que internacionalizar. El futuro de Puerto Rico está en ser 

puente de las Américas, entre los Estados Unidos y América Latina y ese 

papel que ahora lo tienen Miami y Houston, pues, tiene tenemos que 

arrebatarlo de ellos. Nosotros tenemos que hacer ese papel histórico. Así que 

definitivamente hay que convencerlo de que el futuro de Puerto Rico está en 

la educación a distancia   

Docente Director  

El Docente Director valora las ventajas que le ha dado su preparación 

académica para aportar sus conocimientos y comprensión de lo que implica la 

educación a distancia. Considera que a nivel de la gerencia institucional hay mucho 

desconocimiento y concepciones equivocadas sobre esta y sobre cómo debe ser la 

ejecutoria del docente en un curso a distancia. Habló de sus experiencias iniciales y 

cómo todavía le causa tensión, una tensión que es provocada por asuntos que no están 

a su alcance controlar: 

Pues ahí hay un nivel de tensión siempre, porque es un, o sea, vamos, no es el 

ambiente natural de uno. Yo empecé como profesor en el salón de clases 

frente a los estudiantes y la enseñanza en línea es bien diferente. A mí me 
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ayudó mi formación porque viniendo, viviendo de las comunicaciones, pues 

las tecnologías, pues ya las dominaba. De otra parte, yo soy diseñador 

instruccional, por lo tanto, no, no, no me causaba ningún estrés el manejar 

toda una preparación previa, que es que se requiere porque no se puede 

pretender improvisar en la sala de clase, porque no hay sala de clase. La hay, 

pero es muy, el ambiente es otro. Entonces, ese ambiente mediado, pues tú 

tienes que estar bien consciente de qué es lo que tú vas a hacer para que no, no 

se diluya y no, cosas, por ejemplo, como no se den, que nadie se sienta 

silenciado. … Pues es esa preparación, pues ya yo, ya yo la tenía. Pero 

siempre hay una tensión, siempre hay una tensión. Yo, yo, por ejemplo, y 

todavía cuando, cuando yo, hoy, por ejemplo, yo tengo, yo tengo la clase 

sincrónica hoy. Ya yo he entrado dos veces a Moodle para asegurarme que 

todo está bien, que todo está, y al BigBluBotton que es lo que vamos a usar, o 

sea, está funcionando, el enlace funciona, nos lleva a la sala virtual. O sea, 

porque cualquier cosa puede pasar de cinco minutos antes, puede que algo 

pase.  

Docente Regular 1  

El valor que le otorga a la educación a distancia es la posibilidad de crecer 

como docente. Además, la concibe como un proceso de transformación de los 

contenidos del curso: 

En general, primero yo, yo lo he visto como una oportunidad de crecer desde 

el punto de vista docente, por cuanto hay que adecuar lo que uno ha hecho 

hasta el momento, de modo presencial a la educación en línea que supone un 
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cambio en todo, tanto desde el punto de vista de la manera en que uno aborda 

los contenidos del curso hasta por supuesto, la forma en que se relaciona con 

el estudiante…  

Docente Regular 2 

Piensa que la educación a distancia es controversial pero inevitable. Expresó, 

además, otros aspectos que ella considera significativos como la relevancia docente y 

el beneficio para los estudiantes: 

Es un tema sumamente controversial en el recinto y yo entendía que ese era el 

futuro y que era algo que inevitablemente iba a llegar tarde o temprano a aquí, 

a nuestro recinto y a nuestra universidad. Por qué inevitable, porque la 

tecnología ha llegado a todo, a todas las áreas y la educación no es una 

excepción…Así que el reto para nosotros es cómo yo tengo, me mantengo 

relevante y la educación en línea es uno de esos cómo para mantenernos 

relevantes. 

Así que realmente el curso en línea es un medio para lograr un fin, es 

un vehículo es un, verdad, y me facilita porque cada estudiante puede 

comentar y de ahí yo puedo entender cómo es que ellos visualizan los temas y 

queda y queda ahí, constatado. 

Docente Regular 3 

Percibe la educación a distancia como una oportunidad para balancear los 

roles docentes de enseñanza e investigación. Comentó, “la enseñanza en línea se 

considera como, como instrumental, me entiende, como un medio para nosotros poder 
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invertir más tiempo en la investigación”.  Expresó que es una ventaja para fortalecer 

la investigación: 

una ventaja, porque el profesor no tiene que ir al recinto, porque mira, una vez 

que uno está investigando y, no quiero, y tiene que interrumpir la 

investigación para asumir la responsabilidad de la docencia porque esa es la 

responsabilidad de nosotros y eso no hay problema en asumirlo, pues entonces 

ahí hay un problema. No es que haya un problema, sino que al contrario…. 

una oportunidad. Y entonces la educación a distancia es una oportunidad para 

uno poder…tener ese balance. 

Además, cree que es un desarrollo lógico de la educación superior y de actualización 

para el estudiante, a lo que comentó: 

A mí me parece que la educación en línea es un, es el desarrollo lógico de un 

proceso que ya se lleva efectuándose años, en términos de que hace casi 20 o 

30 años estamos inmersos en todo este universo digital y la educación no está 

exenta de ese desarrollo. De manera que, si yo no adopto esa innovación y 

esos desarrollos tecnológicos, eh, en mi propio “delivery” y a la hora de 

enseñar los que se van a perjudicar son los estudiantes, porque los voy a dejar 

atrás. Para mí era algo que es ineludible, que hay que asumirlo y hay que 

trabajar con eso, porque me parece que, como ha demostrado la pandemia, 

que por ahí es que es que uno va a empezar a ponderarse nuevas alternativas 

de enseñanza que yo como docente no puedo ignorar y tengo que hacer todo 

lo posible por estar al día en ese renglón. 
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Proceso de adopción  

La segunda subcategoría de la categoría Adopción de la EaD presenta las 

descripciones que hicieron los participantes sobre su proceso de adopción. Los participantes 

han adoptado la educación a distancia como parte de su gestión docente y como parte de las 

iniciativas de la institución. Ya sea desde su formación académica o por iniciativa propia, han 

experimentado con esta en diferentes etapas y momentos dentro de la institución y de su 

propio desarrollo como docentes. Su participación y desarrollo ha estado impactado por sus 

motivaciones y por la cultura y administración institucionales. Todos han experimentado los 

cambios en las plataformas de gestión de cursos. La han asumido como una forma de 

innovación en la educación y en algunos casos como inevitable. A continuación, algunas de 

las expresiones. 

Docente Experto 

El Docente Experto describe la adopción de la educación a distancia como un 

proceso de transformación crítica y evolutiva. Expresó:  

La forma que yo empecé con educación a distancia fue fatal, era bien rígido. 

Era lectura examen, algo así, lectura examen, lectura examen, lectura foro, 

lectura foro. Era bien aburrido. Así empecé y porque más o menos eso era lo 

que uno entendía que era esto, pero uno es crítico a todo esto incluyendo la 

propia práctica de uno. Esto hace que uno va buscando las formas de ser más 

motivador, de ser más efectivo para los estudiantes. Y uno va evolucionando y 

siempre evolucionando. 

Piensa que la formación del educador a distancia lo debe transformar. Mencionó: 
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El profesor necesita mucho apoyo, necesitan mucho adiestramiento para hacer 

el brinco completo y eso es algo que no estamos ofreciendo... esa formación 

sistemática de transformación del docente… porque esto no se puede hacer 

llevando un curso presencial y hacerle fotocopia al mundo virtual. Tú tienes 

que transformarlo y eso implica una transformación de la forma de educar del 

profesor. Y si el profesor no está dispuesto a esa transformación de él como 

docente, aparte de la transformación de su curso, pues naturalmente no va para 

ningún lado. 

Docente Director 

Su proceso de adopción de la educación a distancia se dio hace mucho tiempo 

en sus estudios doctorales por lo que llegó a la institución a trabajar en la creación de 

un programa en línea. En la institución su desarrollo como profesor a distancia estuvo 

impactado por el periodo de tiempo donde se inició. No había mucha infraestructura 

tecnológica ni una estructura administrativa que respaldara los esfuerzos de un 

programa totalmente en línea. Considera que a nivel institucional los esfuerzos de 

adopción de la educación a distancia han estado carentes de una capacitación sólida 

del docente. Reconoce la importante labor que se ha hecho desde el Centro para la 

Excelencia Académica [la unidad de capacitación] pero manifiesta que no ha estado 

atada la acción real de convertir el curso presencial a uno a distancia. Comentó al 

respecto: 

Ahora hay varias instancias de certificados para, valga la redundancia, de 

certificarse como, como adiestrado, porque no es como instructor a distancia, 

es como adiestrado en lo que es la instrucción a distancia. Y yo pienso que el 
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acercamiento no debe ser eso. Yo creo que el acercamiento debe ser que el 

docente tenga un interés. Yo, ok, que yo tengo este prontuario, yo tengo este 

curso y yo quiero convertir este curso. Y que entonces se pase por el proceso 

convirtiendo el curso y haciendo realmente, pasando por la experiencia de 

cómo voy a transformar esto más allá de poner el prontuario al Moodle o en 

BlackBoard o en la plataforma que sea. ¿Cómo yo voy a transformar estas 

estrategias que yo tengo para, para la educación presencial, para lograr lo que 

yo quiero lograr? ¿cómo yo lo voy a hacer en línea? Y esa dinámica implicaría 

que quien enseña, ha enseñado en línea. Y ese no es el caso…. Yo no, yo no 

digo que todos los que están ofreciendo algún módulo ese es el caso, pero hay 

varios que es el caso, que, que son teóricos de la educación a distancia, pero 

nunca han dado un curso en línea. Tú sabes, o sea, nunca han tenido, que se 

yo, un chat con 20 estudiantes. 

Docente Regular 1 

Su proceso de adopción estuvo influenciado, inicialmente, por su experiencia 

tomando cursos en línea, o sea, como estudiante en línea. Posteriormente, cuando 

ingresó a la institución inició su contacto como docente modificando cursos 

presenciales en cursos híbridos y luego con un programa en línea. Comentó sobre el 

reto que implicó, e implica, hacer esa transformación en términos de cómo se deben 

presentar los contenidos del curso: 

Bueno, la primera dificultad es repensar el contenido mismo del curso y la 

manera en que se va a ofrecer. Eso supone revisar todo. Revisar el 

ordenamiento de los módulos, el contenido es el mismo. Pero el ordenamiento 
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de los módulos que se trabajan en el curso, la manera en que, se preparan 

ejercicios para los estudiantes, la manera en que se trabajan, por ejemplo, las 

sesiones sincrónicas, donde hay que elaborar de manera bien detallada las 

orientaciones de trabajo individual para el estudiante. El seguimiento que hay 

que hacerle al estudiante, las maneras de hacer el seguimiento del estudiante, 

la interacción con el estudiante para que el estudiante no se sienta solo. Ese es 

el primer obstáculo. Eso hay que tomárselo muy serio.  

Docente Regular 2 

A pesar de que su Facultad ha estado activa en la educación a distancia y ella 

participó de varios adiestramientos con Blackboard, su acercamiento más directo a la 

misma es reciente. Tomó el certificado requerido de ambientes virtuales. La 

capacitación le ayudó, pero reconoce que el aspecto de diseñar el curso fue retante y 

que aprendió cosas según las hacía y del insumo de los sus estudiantes. Además, 

enfrentó las inestabilidades de la infraestructura tecnológica. Así describió su 

proceso:  

No fue hasta el semestre, hace dos semestres que tomé los cursos requeridos 

para educación a distancia. Los tomé, me encantó y yo dije -yo tengo que 

convertir de inmediato por lo menos uno de mis cursos-. Y empecé, a medida 

que iba progresando en el curso, empecé a transformar ese curso presencial en 

un curso híbrido, eh. También, este, tratando de entender cómo yo podía 

trasladar de la forma más efectiva la experiencia de la sala de clases a un 

curso que tiene unas cuantas sesiones presenciales, verdad, no es 

completamente presencial, sino que es híbrido. Y hubo algunos retos, verdad, 
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en términos de diseño, pero los logré sobrepasar. Así que realmente, cuando 

se vino a hacer realidad, esa, fue este semestre porque, este semestre que está 

corriendo, es la primera vez que yo ofrezco un curso en modalidad híbrida. 

Así que estoy aprendiendo sobre eso a medida que el curso va progresando y 

los mismos estudiantes me han enseñado cosas que yo tengo que mejorar, 

cosas que tengo que arreglar en la clase. Eh dificultades, a veces hasta 

técnicas, porque hubo un fin de semana que Moodle se cayó. Así que toda esa 

experiencia y la estoy teniendo por primera vez este semestre que va 

corriendo. 

Docente Regular 3 

Inició su proceso de adopción de la educación a distancia utilizando la 

plataforma Blackboard, pero fue en la época que la misma enfrentó una serie de 

dificultades y terminó perdiendo el trabajo que había realizado. Posteriormente 

integró tecnologías en sus cursos mediante la creación de una página web donde 

compartía recursos de información y documentos. Manifestó lo siguiente:  

Mi website era personal, no estaba vinculado a Moodle. Por ejemplo, era otra 

cosa, yo colgaba mi lectura, los estudiantes las bajaban, se discutían, enviaba 

no…, preguntas, pero donde yo empecé a interactuar de manera concreta con 

este tipo de modalidad fue a partir de la pandemia.…Una vez que tomaste la 

parte, la certificación estableces una metodología bien definida a la hora de 

montar la clase en formato de Moodle y de acuerdo a la exigencia de lo que, 

no…,  de lo que conlleva la educación a distancia. Entonces esa adecuación, al 

principio, toma, a mí me tomó tiempo. 
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Docente Regular 4 

Ha transicionado por diferentes etapas asociadas a las tecnologías disponibles 

en la institución y que él conocía o podía manejar. Pasó de integrar recursos 

disponibles en la Internet a sus cursos, obtener varias certificaciones para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje mediado por tecnologías, hasta colocar cursos en las 

plataformas de Blackboard y Moodle. Comentó, “desde el principio, ha habido una 

cierta continuidad en esa transformación, cada vez incorporando más canales 

electrónicos, cada vez incorporando más recursos, cada vez modificando más las 

cosas para intentar llegar mejor al estudiante.” 

Comparó su situación adoptando la educación a distancia con otras disciplinas 

que, desde su perspectiva, no entran tan fácil o rápido a la educación a distancia: 

Hay cursos como, por ejemplo, el que yo enseño… que probablemente no hay 

mayor problema en darlo por medios electrónicos. Que yo muchas veces digo 

– “caramba, una clase de física, una clase de matemáticas- hacerlo sólo por, 

por Internet, ehhhh, si tienes, si tienes dudas, ¿cómo por email le envías una 

duda al profesor por email? que se pierde el encanto del momento, la emoción 

del momento”. Tiene que ser, yo creo, que tiene que ser mucho más difícil 

realmente, porque una clase de física, una clase de matemáticas sea efectiva 

solamente a través de Internet, pero creo que efectivamente va a haber muchos 

que han descubierto las bondades de poder tener la clase por Internet y habrá 

otros que habrán dicho - esto no va conmigo en lo absoluto. Creo que el 

sentido se va polarizada la cuestión. 
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Docente Regular 5 

Aunque ha sido partidaria de la educación a distancia, su proceso de adopción 

no ha sido continuo. Ha estado afectado por su propio apresto hacia la misma y el 

momento adecuado dentro de sus roles docentes y administrativos. Su segundo 

intento fue fructífero y según expresó se debió a la capacitación que recibió. Aun así, 

la primera etapa de adopción fue usar la plataforma como un repositorio de 

materiales. Narró parte de su proceso expresando:  

valoré mucho lo que me brindaba la experiencia en la plataforma [refiriéndose 

a Moodle] y el acceso a los recursos electrónicos, pero lo utilizaba como un 

complemento a la clase. La clase siempre fue presencial eh, utilizando pues 

de, como un “backup”, como un apoyo. Cuando llega marzo y obligadamente 

todos nosotros tenemos que irnos a distancia, pues yo actualmente estoy 

ofreciendo el curso ... y como le digo “el Moodle me encanta”. Así que ya, ya 

tenía mi curso montado en Moodle, pero no tenía la experiencia de hablar con 

los estudiantes desde, en aquel momento, desde mi casa, a través de una 

computadora, sin poderlos ver, sin saber, si me están atendiendo o lo que sea. 

Y fue una experiencia que realmente yo creo que fue de crecimiento para los 

estudiantes y para mí. E igual pues entonces este semestre, a base de las 

experiencias del semestre anterior, siento que el curso lo he ido mejorando 

para una plataforma a distancia. 
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Condiciones en las que los participantes se han desarrollado  

La tercera subcategoría de la categoría Adopción de la EaD presenta las condiciones 

institucionales en las que los participantes se han desarrollado como educadores a distancia. 

Como he descrito en varias ocasiones, estos participantes tienen mucho tiempo trabajando 

con la educación a distancia por lo que han enfrentado situaciones similares en cuanto a las 

condiciones institucionales y algunas personales en su trayectoria por la educación a 

distancia. A continuación, algunas de sus expresiones. 

Docente Director 

Comentó sobre la necesidad de un compromiso institucional real, a través de 

un plan estratégico, y de proveer los apoyos necesarios: 

En la universidad, independiente de, no importa si es pública o privada, tiene 

que hacer una inversión en su recurso humano docente. Y esa inversión se 

traduce en decir –OK, si para mí, si yo coloco en el plan estratégico 

institucional que la educación a distancia es uno de los pilares en ese, en esa 

estrategia de crecimiento, de proyección, de mejoramiento en su calidad y 

demás, pues yo tengo que invertir en eso. Y la manera de invertir en eso es 

diciéndole al profesor ok, vamos, vamos a, a reducirte tu tarea, pero al final de 

X tiempo tú tienes que tener uno, dos cursos completos convertidos para 

ofrecerse en línea….Yo creo que es, que eso es lo que se debe hacer, y hacerlo 

en colectivo. Porque la manera principal que se está haciendo es que es a 

través de una serie de módulos en línea, realmente hay un instructor, pero, 

pero no siempre ese instructor ha enseñado en línea, para empezar por ahí. En 
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segundo lugar, no es tan fácil eh, tu decir --ok esta es la tarea-- y el 

acompañamiento es mínimo. 

El Docente Director ha experimentado diversas condiciones para el desarrollo 

de la educación a distancia en esta institución. Comentó: 

lo que pasaba es que el proyecto para el cual me trajeron no era posible 

realizarlo, realmente. No era posible, porque lo que se plantea, en aquel 

momento, estamos hablando veinte años atrás. En aquel momento no, no 

tenía, tú sabes, ni el Recinto ni la Escuela tenían las condiciones para hacerlo, 

mucho menos del nivel que se quería hacer…. Del grupo de profesores tu 

tenías una mezcla, tú tenías, podemos decir, dos personas realmente 

competentes tecnológicamente. Obviamente todo el mundo era muy 

competente en los contenidos. Eh, pero lo que implicaba la transformación, tú 

sabes, entender lo que es el diseño instruccional, trabajar con esta plataforma. 

La plataforma que se seleccionó fue desastrosa y pues al planteamiento, y eso 

fue una de las cosas que yo aprendí de Michael Moore que nos decía --cuando 

las plataformas, cuando las tecnologías obstaculizan el aprendizaje, es hora de 

cambiar de tecnología…. Así que no era posible transformar nada realmente... 

en el tiempo que querían, que era un par de años. O sea, no era posible. 

Docente Regular 1  

Hizo observaciones sobre cómo han cambiado las condiciones tecnológicas 

relacionadas a las plataformas de educación a distancia y la falta de agilidad 

administrativa: 
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al principio, no ya no tanto ahora, pero al principio la inestabilidad que había 

con los sistemas, eso por suerte en los últimos, los últimos años pues la 

plataforma de Moodle se ha estabilizado bastante bien, está bien atendida. Ya 

no hay los problemas que había al principio con la plataforma y hay muchas 

herramientas disponibles para el trabajo con los estudiantes. También hay 

herramientas disponibles para el trabajo sincrónico con los estudiantes. 

Pero aún mi opinión no, no hay la agilidad suficiente para trabajar, 

para apoyar desde el punto de vista administrativo, la educación a distancia…. 

A mi entender, la Universidad no tiene esa visión de que la educación a 

distancia debe ser una apuesta importante para llevar adelante programas 

enteros, poderlos ofrecer a distancia…. Yo lo miraría más en la manera en que 

la institución debería institucionalizar la educación a distancia. O sea, apostar 

estratégicamente a la educación a distancia, que eso supone que hubiera 

muchos más recursos dedicados a la educación a distancia…. Eso no, no hay. 

Docente Regular 2 

Habló sobre la normativa institucional y lo tardío de su disponibilidad para 

guiar el proceso: 

Sí, yo tomé los [primeros] adiestramientos de Blackboard. Aprendí, pero en 

ese momento el Recinto no estaba maduro o listo para hacer una transición 

ordenada. Nuestro recinto, por razones obvias, se trabaja con fondos públicos, 

está sumamente reglamentado. Así que, a la luz de esa reglamentación, 

nosotros creíamos que, TENIAMOS [énfasis] que crear una nueva base con 

todos lo requerido a partir del Senado, para entonces poder tener esos cursos 
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bien diseñados, bien basados en la reglamentación. Y no fue hasta que se dio 

eso, que yo entiendo que los cursos pudieron despegar, aunque ya había 

algunos cursos creados en modalidad híbrida y en línea que existían. 

Docente Regular 4 

Reconoció que han ocurrido cambios positivos en las condiciones para el 

desarrollo de la educación a distancia: 

Pero sí, efectivamente, en los años anteriores había sí, un apoyo a la educación 

en línea, pero no había esa urgencia y por tanto no había ese, ese empuje para 

realmente poder hacer ese cambio, darle a la educación en línea la importancia 

que sabíamos que iba a tener….Pero es, bueno, prioridades. Y la falta de 

chavos, obviamente, cada vez menos. ¡Y la burocracia! Pues va haber que 

hacer la pregunta más para el administrador, para un proyecto.  

Iba a comentar en menor, en menor medida, obviamente, toda la 

cuestión de instalación física. Es decir, cuestiones de la disponibilidad de 

computadoras en, en las oficinas para profesores, el cableado, tener sistemas 

de Internet sin, por el aire, sin cable. Hombre, son, son medidas menores, 

verdad, que independientemente de la situación, pues sé que se tenían que 

hacer. No se podía, no podíamos estar la UPR sin ese tipo de herramientas, 

obviamente. Pero bueno, eso en menor medida, también hay, es decir que, 

hago parte de lo que, bueno la institución hace en apoyo de la enseñanza, y en 

este caso de la enseñanza en línea. 
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Análisis de Documentos  

Algunos de los documentos revisados evidencian las expresiones de los 

participantes con relación a las condiciones y prioridades para el desarrollo de la EaD. 

La misma ha formado parte de las estrategias de desarrollo de la institución y sus 

recintos y programas, pero las prioridades en términos de metas, objetivos y 

asignación presupuestaria no han sido consistentes. La educación a distancia se 

incluye en las metas relacionadas con la integración de tecnologías a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. En muy pocas instancias aparece como una meta de 

innovación curricular y de la oferta académica. No es hasta el Plan Estratégico del 

Recinto de Río Piedras 2018-2023 que se le da una mayor visibilidad como estrategia. 

Las Tablas 5 y 6 presentan las secciones de los planes estratégicos de la Universidad 

y del Recinto de Río Piedras, respectivamente, donde se hace mención de la EaD. 

La Agenda para la Planificación de la Universidad 2005-2015: Diez para la 

década fue aprobada por la Junta de Síndicos en mayo de 2006, mediante la 

Certificación Núm. 123 (2005-2006). En este plan de desarrollo de la UPR se 

menciona la educación a distancia dentro de la meta de Actualización tecnológica. 

Dos objetivos mencionan la misma de forma directa: “Proveer los equipamientos 

necesarios para la inclusión en línea de programas, prontuarios, contenidos 

académicos, archivos, servicios de consejería y servicios bibliotecarios” y “Apoyar 

iniciativas de educación en línea y de educación a distancia.” 
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Tabla 5 

 

Menciones a la educación a distancia en los planes estratégicos de la Universidad de 

Puerto Rico 

 

Documento Enfoque estratégico/Meta Objetivos 

JS Cert. Núm. 123, 

2005-2006  

 

 

 

 

 

Diez para la Década: 

Agenda de 

Planificación de la 

Universidad 2005-2015 

[2006-2016] 

Meta II. Culturas académicas de 

actualización, experimentación y 

renovación  

Alentar, de manera sostenida y sin 

menoscabos administrativos, 

formas alternas de docencia, entre ellas el 

aprendizaje experiencial, la 

enseñanza en línea y la enseñanza en 

equipo. 

Meta V. Actualización Tecnológica Proveer los equipamientos necesarios para 

la inclusión en línea de programas, 

prontuarios, contenidos académicos, 

archivos, servicios de consejería y servicios 

bibliotecarios. 

 

JG Cert. Núm. 50, 

2016-2017  

 

Plan Estratégico 2017-

2022 de la Universidad 

de Puerto Rico: Una 

Nueva Era de 

Innovación y 

Transformación para el 

Éxito Estudiantil 

[En su fase de 

propuesta era Plan 

Estratégico 2016-2021; 

Proceso y Propuesta] 

Asunto Estratégico:Ambiente 

Educativo   

Meta 1: Enriquecer la oferta 

académica con programas 

académicos pertinentes, 

diferenciados y competitivos a 

través de diversas modalidades que 

respondan a la evolución y los 

requerimientos de las disciplinas...a 

la vez que atiende las necesidades 

de desarrollo profesional continuo 

del capital humano. 

1.d. Ampliar el ofrecimiento de programas 

y estudios profesionales autofinanciables 

para estudiantes no tradicionales y adultos 

mayores...tanto presenciales como a 

distancia. 

Asunto Estratégico:  

Cultura Tecnológica.  

Meta 1: Desarrollar y ofrecer 

programas académicos, 

subgraduados, graduados y 

profesionales a distancia, que 

atiendan las necesidades y 

oportunidades educativas en Puerto 

Rico y a nivel internacional. 

1.d. Desarrollar los procesos de creación, 

revisión y evaluación de programas y cursos 

en línea a nivel Sistema UPR. 

Meta 2: Establecer un plan 

institucional de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) 

que articule a nivel sistémico la 

infraestructura tecnológica, los 

servicios en línea, las redes de 

apoyo y la capacitación de sus 

usuarios. 

2.a. Elaborar un plan institucional de 

tecnologías y sistemas de información que 

viabilice la educación a distancia y 

maximice la utilización efectiva de las 

aplicaciones en línea. 

2.b. Desarrollar programas de capacitación 

y mejoramiento profesional al personal 

docente, y no docente y estudiantes, para 

apoyar la implantación efectiva de los 

ofrecimientos a distancia. 



204 

 

 

 

 

Tabla 6   

Menciones a la educación a distancia en los planes estratégicos del Recinto de Río 

Piedras 

Documento Enfoque estratégico/Meta Objetivos 

 

Senado Académico-

RRP 

Cert. 26 

2006-2007 

 

 

 

 

Plan Estratégico 

[RP] Visión 

Universidad 2016  

[En respuesta a Diez 

para la Década] 

 

Meta 7 

La integración de las 

tecnologías y los sistemas de 

información y comunicación 

caracterizará el desarrollo 

académico y administrativo 

del Recinto. 

 

 

Proveer la infraestructura 

necesaria para integrar la 

tecnología a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y a los 

servicios de apoyo a los 

estudiantes. 

 

Meta V. Actualización 

Tecnológica 

Proveer los equipamientos 

necesarios para la inclusión en 

línea de programas, prontuarios, 

contenidos académicos, archivos, 

servicios de consejería y servicios 

bibliotecarios. 

 

Senado Académico-

RRP 

Cert. 79 

2017-2018 

 

Plan Estratégico del 

Recinto de Rio 

Piedras 2018-2023, 

Compromiso 2023 

 

Área Prioritaria 2: Oferta 

académica y servicios de 

apoyo para el éxito estudiantil  

 

Meta 2.1 El Recinto 

desarrollará una oferta 

académica y profesional a 

distancia, de la más alta 

calidad, que responda a las 

necesidades, oportunidades y 

tendencias educativas en 

Puerto Rico, el Caribe, 

Latinoamérica y las 

comunidades hispanas de 

Estados Unidos y a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

2.1.1 Ofrecer certificados 

profesionales y académicos, cursos 

cortos de educación continua y 

programas académicos a distancia 

en áreas de mayor interés e 

impacto para el éxito estudiantil. 

 

2.1.2 Implantar una estructura a 

distancia de servicios estudiantiles 

y docentes que apoyen la creación 

y oferta de programas a distancia. 
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 En Diez para la Década se reconoce que la institución requiere una 

actualización de su infraestructura tecnológica para adelantar, entre otras cosas, la 

EaD. Los docentes entrevistados hacen menciones sobre este asunto de la falta de 

infraestructura tecnológica como es la conexión a redes, alámbricas e inalámbricas, 

salones para teleconferencias, oficinas de profesores, salones tecnológicos, etc.  Este 

plan de desarrollo suponía que cada unidad de la UPR incluiría en sus planes 

estratégicos objetivos específicos para alcanzar las metas de educación a distancia.  

Los enfoques estratégicos bajo los cuales se ha colocado la EaD no parecen 

privilegiarla. La Certificación Núm. 1, 2016-2017 del Senado Académico Informe 

Recomendaciones Comité Efectividad Institucional recoge las reacciones del Recinto 

de Río Piedras a la propuesta de Plan Estratégico de la UPR 2016-2021: Proceso y 

Propuesta. Plantea que no quedan claras las prioridades estratégicas con relación a la 

EaD, “el Plan propuesto identifica una serie de prioridades de acción llamadas en el 

documento ‘Asuntos Estratégicos’… Entre los asuntos estratégicos no hay 

conmensurabilidad. Algunos como la educación a distancia funcionan más como 

mecanismos que como prioridades.” (p. 4) 

Recomendaciones que ofrecen a los colegas y a la institución  

En el protocolo de entrevista incluí preguntas que permitieran indagar sobre 

recomendaciones que los participantes harían a sus colegas docentes y a la institución para 

mejorar o facilitar el avance de programas a distancia y en línea e. Estas recomendaciones 

constituyen la cuarta y última subcategoría de la categoría Adopción de la educación a 

distancia. Las expresiones de los participantes se presentan en la Tabla 7  
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Tabla 7 

Recomendaciones que los participantes ofrecieron sobre la adopción de la educación a 

distancia 

Participante Recomendación (I a la institución, D a los docentes) 

Docente 

Experto 

 

 Nosotros necesitamos más internacionalización. Nosotros tenemos que reclutar 

en América Latina y a los hispanos en los Estados Unidos este, porque la 

población de estudiantes de Puerto Rico está reduciéndose y reduciendo…. Esto 

tiene que ser programático y de internacionalización general. (I) 

 Y algo que sería bien importante para que esto se dé es pues que tengamos unos 

foros, unas estructuras de consultoría, con la gente que llevan años haciendo 

esto. (I) 

 Yo creo que la institución tiene que reconocer que tiene que ir hacia la 

educación a distancia y entonces tiene que convertir la institución en una 

bimodal, presencial junto con la educación a distancia y debe tomar todas las 

medidas para ir llevándose en esa dirección. (I) 

 Hay que dar incentivos ya. Esta institución no entiende de qué hay que 

incentivar la innovación, que hay que incentivar la educación a distancia. (I) 

 Hay que poner las oficinas a ayudar a los que redactan propuestas, y hay que 

pagarles a los profesores para que incursionen en la educación a distancia. (I) 

 Estamos en el siglo 21, estamos obligados a ayudar a nuestros estudiantes a 

vivir en el siglo 21. Es un mundo globalizado y hay que ayudar a nuestros 

estudiantes para que pueda sobrevivir en un mundo globalizado. Eso implica de 

que ellos se tienen que transformar. (D ) 

Docente 

Director 

 

 Pues lo primero que yo le diría es que no, que esto no es para todo el mundo. O 

sea, no todo el mundo puede enseñar en línea y no todo el mundo puede 

aprender en línea. (I/D) 

 A pesar de que puede parecer algo descabellado en este momento, pero a mí me 

parece que hace falta un decanato asociado de educación a distancia, si es que en 

serio se van a plantear. Por lo menos aquí en este recinto, si es que en serio se van 

a plantear, como proyecto estratégico la educación a distancia. Ese decanato sería 

responsable de trazar un plan estratégico para la educación a distancia que no 

existe. (I) 

 Hacer una convocatoria de gente de cada unidad que esté interesada en 

desarrollar la educación a distancia y que se convierta como en un equipo 

asesor. (I) 

Docente 

Regular 1 

 

 Universidad le urge preparar y tener un programa de educación a distancia 

consolidado, es que tiene que tomar en serio que necesita un programa 

consolidado de educación a distancia (I) 

 Apostar por la educación a distancia. Seguir en el proceso de agilizar los 

procesos administrativos. Ese es un trabajo mayor que tiene la universidad por 

delante. (I) 

 Debería haber, por ejemplo, al menos un simposio, un simposio que cada 

semestre, para que ahí asistieran los colegas que han estado durante este 
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Participante Recomendación (I a la institución, D a los docentes) 

semestre impartiendo curso en línea y discutan abiertamente sus experiencias. 

Eso debería aquí estar al menos una vez al semestre. (I) 

 Que se preparen para hacer más trabajo, porque la educación a distancia es más 

trabajo. (D ) 

Docente 

Regular 2 

 

 Formalizar [la conversación de pasillo] hasta llegar a un punto de una mentoría. 

Los profesores nuevos que los puedan inducir, verdad, hacer la inducción hacia 

la educación a distancia. Claro que sí se podría a través de un programa de 

mentoría, posiblemente. El, el llamado programa de mentorías para los 

profesores nuevos que está contenido en la 135 del Senado, ese definitivamente 

podría ser un modo muy bueno de hacer eso. (I/D) 

 Mantener una comunicación oportuna con los estudiantes. (D) 

 Entender cuáles son las necesidades del docente para hacer esa transición y, e 

identificar un grupo, aunque sea pequeño, de profesores que pueden tener ese 

potencial para hacer el cambio. (I)  

 [Al profesor] que se está iniciando en nuestra cultura, verdad, pues ese profesor, 

si tú le das ciertos apoyos…aumentas la posibilidad de que trabaje con, con 

educación a distancia, verdad. Apoyos, me refiero a decirle, - mira, yo te voy a 

dar un ayudante, un estudiante de esos de jornal para que te ayude a hacer cosas. 

(I) 

Docente 

Regular 3 

 Que se apunten en todo tipo de, de entrenamiento y de, no, y de recurso que 

ofrezca la institución para poder, no, ser más, más eficiente en este tipo de 

modalidad distancia a distancia, de enseñanza, perdón. (D) 

 Tiene que haber un plan sostenido de desarrollar la educación a distancia post 

pandemia y eso no puede esperar…a que acabe la pandemia. Tienes que 

empezar a desarrollarse ahora (I)  

 Hay que asumir de manera honesta de que la educación a distancia es parte del 

sistema de educación superior contemporáneo. No podemos seguir coexistiendo 

fuera de él. Yo creo que tenemos que asumir eso como una realidad. Yo creo 

que eso sería mi mensaje para mis colegas, básicamente. (D ) 

Docente 

Regular 4 

 Reducir el número de estudiantes por sección a un máximo de 15 a 20 

estudiantes. (I) 

 Pagar más en aquellos cursos que tengan más de 20 estudiantes (I) 

 Algún tipo de, no sé si talleres o cómo llamarlo, pero para los estudiantes. (I) 

Docente 

Regular 5 

 Mejorar la comunicación entre los componentes del sistema universitario y 

lograr consistencia en el acceso a recursos para mejorar la calidad de la 

educación a distancia. (I) 

 Capacitar más y que nos mantengan actualizados en términos de estrategias de 

enseñanza. (I) 

 El recinto o la administración tiene que bregar de una manera que se vea sincera 

en el sentido de que realmente le interesa. Si el profesor tiene interés, mire, este, 

motívelo, manténganla interesado. (I) 

 Que sea dinámico, y que haga su clase divertida y pertinente (D). 

 Yo creo que hay una mayor necesidad en dos poblaciones que la universidad no 

contempla… Primero que todo, los estudiantes que quieran o necesitan tomar 

cursos en otro recinto [sin tener que hospedarse o viajar] y…otra población 
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Participante Recomendación (I a la institución, D a los docentes) 

desatendida que se podría beneficiar de cursos en línea son estudiantes 

egresados de la universidad [hay un curso que les interesa tomar. No quieren 

hacer la maestría. No quieren hacer una certificación profesional, solo tomar un 

curso sin tener que hacer una admisión] (I) 

 

 

Concepción de innovación y su relación con la EaD  

Se recogen en esta cuarta y última categoría las perspectivas y concepciones de los 

participantes sobre qué es innovación desde el punto de vista del educador y desde la 

institución. En particular se explora la perspectiva de la educación a distancia como una 

innovación.  

Docente Experto  

El participante Docente Experto conecta la innovación con la capacidad de ser 

críticos ante las situaciones y reconocer cuándo se requieren cambios. Comentó: 

Pues fíjate innovar es hacer cosas distintas pero mi forma de llegar a la 

innovación fue fácil pues bueno, yo era un crítico de la educación y cuando 

uno es crítico de la educación pues es fácil estar en la búsqueda de alternativas 

porque uno cree que las cosas como están mal y ya que uno cree que está mal 

pues naturalmente al buscar alternativas, es donde uno está en disposición de 

innovar. Porque uno entiende que lo presente está mal.  

Entiende que los procesos de innovación con la educación a distancia deben ser una 

estrategia para atraer más estudiantes, pero percibe que la institución no tiene esto 

como una estrategia fuerte. Expresó su sentir diciendo: 

realmente no salen a buscar y satisfacer la necesidad del estudiante. La 

universidad es mucho más conservadora y aquí es donde te troncha, muchas 
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veces y, no, no es la palabra tronchar, es que yo creo que lo que hacen aquí es 

que no te abren puertas para innovar y uno tiene que empujar puertas…. es 

una institución conservadora y por ser conservadora pues entonces la 

educación a distancia está vista como no apta para los estudiantes porque es 

vista por la institución como una educación de segunda. 

Docente Director 

El Docente Director hizo una conexión directa entre innovación y eficiencia 

educativa: 

Innovar para mí es tratar, tratar de desarrollar los fundamentos de la educación 

de distinta forma, de manera que sea, que pueda ser más eficiente, más 

interesante, más efectiva, que se disfrute más el proceso tanto del punto de 

vista del docente como del estudiante. Eh, sí, porque yo soy creyente de que 

sí, sí una de las dos partes no está disfrutando el proceso, no se está dando lo 

más efectivamente que puede ser. 

Su concepción de la innovación también incluyó integrar tecnología en proyectos 

reales que sean de beneficio a las comunidades y que mejore sus condiciones: 

Aparte de toda la vida trabajar con tecnología, según iban saliendo distintas 

tecnologías pues yo las iba incorporando. Eh, mi primera experiencia docente 

fue con estudiantes universitarios graduados y una de las cosas que yo hice 

que no había sucedido antes [en esa institución] … fue hacer proyectos reales, 

hacer proyectos concretos con gente de carne y hueso en comunidades…. Yo 

siempre he trabajado la, la idea de que la educación es, tiene el propósito de 

mejorar las condiciones de la gente…. Trabajé un poco, incorporé la, la idea 
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que había trabajado en mi tesis de maestría que era la, las tecnologías para 

mejorar las condiciones de vida de la gente. Y ahí entonces me, con la gente 

de trabajo social donde trabajaba y fuimos a las comunidades y grabamos y 

después editamos y después le devolvimos a la gente y establecimos una 

comunicación con la gente. Eso no se había hecho nunca en esa Universidad 

donde yo estaba. 

Docente Regular 1  

En su contexto personal como docente, hace más de 20 años está trabajando 

con la educación a distancia, por lo que ya no le representa una innovación. Lo que sí 

le resultó nuevo fue enfrentarse a un programa en línea. Expresó, “mi vinculación con 

la educación a distancia es desde hace varios años con cursos individuales, no con un 

programa completo como es ahora en la Escuela, que tiene el ofrecimiento del 

programa de maestría completo en línea”. 

Definió esta innovación con la educación a distancia más como “un cambio en 

la manera de enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje”. Su perspectiva sobre lo 

que es innovar en la educación se centra en la adecuación de la situación educativa a 

las condiciones existentes en ese momento. Expresó:  

Bueno, la innovación para mi es trabajar de una manera, no del todo eh no 

vista antes, pero sí adecuada a las condiciones presentes, no. Y hasta cierto 

punto puede también adelantarse un poco a la situación que uno está viendo. 

Pero como decía, por ejemplo, yo he trabajado unos contenidos en modo 

presencial, siempre o después, innovar significa decir, -bueno, esto para estas 

nuevas condiciones, ¿cómo puedo adecuarlo? No simplemente hacer una, un 
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volcado en un molde que no es. Tratar de encajar en un molde antiguo, uno 

nuevo. Pero ¿cómo puedo adecuarlo ahí? Pensar también qué cambios pueden 

ocurrir a mediano y corto plazo. Eso es un poco la innovación para mí. 

Ha vivido esta experiencia de una manera más cercana a su función como 

educador. La describió como: 

una oportunidad de crecer desde el punto de vista docente, por cuanto hay que 

adecuar lo que uno ha hecho hasta el momento de modo presencial a la 

educación en línea que supone un cambio en todo, tanto desde el punto de 

vista de la manera en que uno aborda los contenidos del curso hasta por 

supuesto, la forma en que se relaciona con el estudiante.   

Docente Regular 2 

Conecta la innovación educativa con procesos disruptivos y de 

democratización. Además, le ve una vertiente de cambio curricular: Expresó: 

innovación, [es] un cambio que crea una disrupción. Básicamente, yo voy a 

transformar cualquier tipo de proceso que involucre seres humanos y 

tecnología…esa disrupción viene a partir de todos los cambios que se hacen 

básicamente con la innovación y que modifican la forma y manera de llevar a 

cabo un negocio o una industria. Que es disruptiva por definición, que rompe 

barreras, que cambia normativas, cambia reglamentación. Porque es muy, es 

un cambio muy fuerte, verdad. Y la tecnología ha sido eso últimamente. 

Su concepción de la innovación educativa la vincula a la accesibilidad y 

democratización de esta. Considera que la educación a distancia ofrece accesibilidad 

desde cualquier plataforma y diversas opciones educativas. Argumentó: 
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Lo que tiene que ver con educación tiene que ver con la accesibilidad. Para 

mí, la innovación se amarra con la accesibilidad, que eso es lo que se conoce 

en la literatura como la democratización de la educación, verdad. Tú puedes 

tener acceso desde cualquier plataforma a los cursos MOOC, a diferentes tipos 

de cursos que quieras tomar, certificados, talleres cualquier conocimiento que 

tú quieras adquirir está ahí, está accesible a través de las plataformas.… Así 

que la innovación en la educación hacia qué se dirige, a que nosotros como 

docentes tenemos que ser relevantes para los estudiantes. 

Sobre la vertiente curricular de la innovación expresó: 

Para mí las innovaciones son curriculares. Tienen que ver con cómo yo 

percibo los procesos de aprendizaje del estudiante y cómo yo voy 

modificando mis ejercicios para acercarme un poco más a entender esos 

procesos de pensamiento, interpretarlos y poder saber si el estudiante está 

aprendiendo lo que yo quiero que aprenda en un tema específico, verdad. Así 

que mis ejercicios han ido mutando. Todos los semestres hago cosas 

diferentes como para observar los estudiantes de diferentes puntos de vista. 

Docente Regular 3 

Sus descripciones de innovación en la educación se centran en el estudiante y 

en lo que hace en sus cursos: 

Bueno, básicamente buscar nuevas alternativas, eh, para poder transmitir de 

manera más eficiente el conocimiento a los estudiantes…. Pues en término de, 

en término de, digamos clase como tal, de revisión de currículo, por ejemplo, 

hacer un currículo más asequible y más alineado a la disciplina que enseño... 
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Se han diseñado cursos en esa dirección. Usar quizá de manera más 

alternativa los recursos digitalizados de mi página. Qué se yo, enviar 

preguntas, ejercicios para hacer preguntas de reflexión previo a la lectura, 

reunión de equipo en el salón… eh, conferenciante, interactuar con 

conferenciante, ya sea presencial o vía digital. Este tipo de innovación es a la 

que me refiero. 

Docente Regular 4 

Su definición de innovación educativa tiene como eje central el bienestar del 

estudiante, el centro de sus prácticas innovadoras es el estudiante. Su definición, 

también tiene un componente humanístico. Comentó: 

Es poder llegar de manera más fácil, rápida y sobre todo efectiva al estudiante. 

Que éste pueda absorber lo que uno quiere transmitir, las ideas, los conceptos, 

la vida, la educación de una manera más plena y una manera más simple. 

Porque si no es simple, va a ser difícil que sea efectiva…. Pero obviamente 

parte de querer llegar, como he dicho, de una manera más directa, más simple 

a los estudiantes, es ir a tono con cómo son estos estudiantes, cómo es su vida. 

Obviamente, en las últimas décadas, últimos años, en últimas dos décadas 

toda la cuestión de la tecnología obviamente es la clave, es lo que más hasta 

cierto punto [hace] diferencia….Sí, entonces quiero ver esa innovación 

tecnológica, no tanto como innovación tecnológica de por sí… No se trata de 

usar la tecnología porque está ahí, sino de usar la tecnología de una manera 

que me permita realmente, no solamente enseñar sino, sobre todo, educar y 
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poder llegar al estudiante de una manera más simple, pero a la vez más, repito, 

más efectiva. 

Docente Regular 5 

Su concepción de lo que es innovar es abarcadora y multidimensional. Cree 

que es más importante que el receptor de una innovación educativa, o sea, el 

estudiante, la perciba como tal. Al respecto expresó: 

Pues yo creo que eso sería un concepto que habría que pensar desde la 

perspectiva del profesor, pero también desde la perspectiva del estudiante. 

Quizás a veces uno piensa que está haciendo algo innovador y no 

necesariamente los estudiantes lo perciben de esa manera. Pero yo creo que 

una estrategia que, no quiero decir mejore, que optimice quizás el aprendizaje 

del estudiante sería de por sí innovador, porque los estudiantes no 

necesariamente reciben o perciben lo que uno quiere comunicar. 

Cuando le pregunté sobre las innovaciones que ha hecho respondió, “Quiero 

ser humilde, no quiero decir que he innovado, pero ciertamente he hecho cambios que 

yo espero que hayan sido para bien”. 

Para ella la tecnología ofrece oportunidades para innovar y fortalecer la 

enseñanza, pero no es lo esencial. Manifestó: 

Yo creo que, o sea, uno tiene que captar o por decir enamorar al estudiante. A 

veces uno lo puede enamorar con algo tan sencillo, con una pizarra y una tiza. 

Los recursos audiovisuales son importantes. Ciertamente la tecnología nos da 

un montón de oportunidades y para fortalecer la enseñanza. Pero yo creo que 

lo fundamental para ser innovador es, además del conocimiento en la materia, 
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el entusiasmo y la manera en que uno comunica las cosas para llegar al 

estudiante. Yo creo que esa es la innovación en sí. La efectividad de llevar el 

mensaje. 

Sus innovaciones educativas parten de su disgusto con la forma en que ella recibió su 

educación universitaria y trata de no repetirla. Indicó, “en términos de innovación …, 

en particular en esta Facultad, ha estado fundamentada en mi experiencia como 

estudiante…no me gustó mi experiencia, en el hecho de que yo siempre estuve 

inconforme por la manera que se enseña”.  
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CAPÍTULO V 

Discusión, conclusiones, implicaciones y recomendaciones 

El propósito de esta investigación fue comprender, desde la perspectiva de los 

docentes y en su contexto natural, el fenómeno de la adopción de la educación a distancia en 

una institución de educación superior pública. Las voces de siete docentes y los documentos 

revisados nos presentaron el fenómeno de la educación a distancia a través de sus vivencias 

en una institución de educación superior pública. Sus perspectivas permitieron identificar 

factores que inciden en la adopción de la educación a distancia y en cómo ocurre la 

participación en el diseño y modificación de cursos en modalidades de educación a distancia. 

Este proceso ha estado marcado por diversos aspectos que incluyen sus características y 

desarrollo como docentes, sus perspectivas sobre lo que es innovación en la educación e 

innovar con la educación a distancia y el impacto de la cultura de la institución.  

Este capítulo esboza la fase de interpretación de los hallazgos del modelo de análisis 

de datos cualitativos de Harry F. Wolcott. La discusión de los hallazgos ofrece un marco para 

proveer generalizaciones teóricas sobre la adopción de la educación a distancia desde la 

perspectiva de los participantes y desde la información que revelan los documentos. A partir 

de las mismas identificó las implicaciones que tienen para los docentes y administradores en 

instituciones de educación superior pública. Finalmente, propongo recomendaciones que 

ayuden a fortalecer y mejorar el desarrollo de la educación a distancia.  
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Discusión 

La discusión se apega a los propósitos de la investigación a través de la contestación a 

las preguntas de la misma (Tabla 8). Interpreto los hallazgos tomando como base las 

categorías que emergieron de la fase de análisis, el marco de referencias y teorías que 

sirvieron de fundamento en el diseño de la proposición investigativa. Se destacan los 

elementos teóricos que emergieron de las expresiones de los participantes y de los 

documentos revisados.  En esta fase incorporé marcos referenciales adicionales en apoyo a 

los hallazgos.  

Luego de la contestación a las preguntas presento las conclusiones que son generalizaciones 

teóricas en torno a la experiencia de los docentes en la adopción de la educación a distancia. 

Además, las implicaciones y recomendaciones con el propósito de contribuir al desarrollo de 

los programas de educación a distancia en instituciones de educación superior.  

 

Tabla 8 

Alineación de propósitos y preguntas de investigación 

Propósito de la investigación 

 

Pregunta de investigación 

 

Comprender el fenómeno de innovar con la 

educación a distancia en una institución de 

educación superior pública. 

 

¿Cuál es el significado de la experiencia 

de innovar con la educación a distancia 

para los docentes en una institución de 

educación superior pública?  

 

Describir el proceso de adopción de la  

educación a distancia y de las tecnologías  

asociadas. 

 

¿Cómo ocurre la adopción de la 

educación a distancia para los docentes 

en una institución de educación superior 

pública? 

 

Describir la cultura organizacional hacia la 

educación a distancia en una institución de 

educación superior pública. 

¿Cómo es la cultura organizacional 

hacia la educación a distancia en una 

institución de educación superior 

pública? 
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Pregunta 1 ¿Cuál es el significado de la experiencia de innovar con la educación a 

distancia para los docentes en una institución de educación superior pública? 

Cuando inicié la descripción de cada participante en el capítulo IV, utilicé una o dos 

oraciones que a mí juicio reseñan de su disposición como educador a distancia. En la Tabla 9 

recreo esas descripciones para iniciar la discusión de los hallazgos de esta pregunta y 

enmarcar la misma en los protagonistas de esta investigación. 

 

Tabla 9 

 

Reseña breve de los docentes participantes  

 

Participante Reseña 

Docente Experto  Innovador innato. Es un entusiasta crítico, provocador de retos y 

en una búsqueda continua de alternativas y soluciones para 

mejorar el desempeño institucional en la educación a distancia. 

Docente Director  Innovador preparado. De la teoría a la práctica, con gran empeño, 

entusiasmo y con mucha humildad ha enfrentado la 

incomprensión de otros sobre lo que es educar a distancia. 

Docente Regular 1 Es un innovador escéptico pero esperanzado. Su escepticismo 

viene más de la cultura institucional que de los procesos 

educativos que implican la educación a distancia.   

Docente Regular 2 Es una educadora por vocación y por tradición familiar. 

Apasionada e innovadora, cautelosa pero determinada. 

Docente Regular 3 Es un innovador reservado pero consistente, que ha hecho su 

incursión en la educación a distancia balanceando sus intereses de 

investigación. 

Docente Regular 4 Es un innovador entusiasta y arriesgado, humanista y enfocado en 

proveer experiencias que faciliten la vida al estudiante. 

Docente Regular 5 De niña maestra a profesora universitaria. Es una innovadora 

recelosa de lo administrativo pero deseosa de hacer más. 
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Los participantes representan un grupo de docentes en diversos roles: el docente 

experto, el docente director de un programa en línea y el docente regular de la sala de clase. 

Adoptaron la educación a distancia y han estado en espera de que algo más grande ocurra en 

la institución. Han observado y vivido la educación a distancia desde esos roles, pero al final 

todos comparten el rol de educadores. Desde esos roles nos presentaron los que significa la 

experiencia de innovar con la educación a distancia.  

Sus concepciones sobre lo que es innovar en la educación le han permitido adoptar la 

educación a distancia como una modalidad educativa porque reconocen los beneficios al 

estudiante y a la institución. Sus características como educadores tienen un impacto en sus 

perspectivas sobre la educación a distancia. Son educadores apasionados con la docencia por 

lo que tienen una inclinación natural hacia todo aquello que represente innovación educativa, 

bienestar y progreso para el estudiante. Esto coindice con lo que presentaron Kirwan y 

Roumell (2015) en su marco conceptual para las disposiciones del instructor virtual. Este 

marco incluye tres áreas que describen esa disposición del educador a distancia:  

personalidad, creencias acerca de la instrucción y su comportamiento congruente con sus 

creencias.   

Sus conocimientos en sus áreas de especialidad y cómo enseñar y desarrollar 

destrezas de la disciplina permearon los diálogos de la entrevista. Presentaron con ejemplos 

específicos cómo adaptaron sus estrategias de enseñanza y qué retos enfrentaron, según la 

disciplina. Para todos los participantes es importante mantener la calidad de la enseñanza y 

que se cumpla con los estándares de contenido. Owusu y colaboradores (2011) identificaron 

en una revisión de literatura que la confianza del profesorado en la EaD aumenta cuando se 

ponen en operación sistemas para garantizar la calidad de los cursos y de lo que ocurre al 
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nivel sistémico. La institución no ha comunicado con transparencia los esfuerzos dirigidos a 

mantener la calidad educativa en la EaD a través de suscripción a la organización Quality 

Matters. En los documentos revisados encontré una sola mención a la suscripción de Quality 

Matter. La Certificación Núm. 90 (2017-2018) del Senado Académico, Informe de progreso 

sobre educación a distancia en el Recinto de Río Piedras se mencionó que:  

el DAA consiguió los fondos necesarios para la suscripción a Quality Matters (QM), 

una organización internacional que provee estándares de calidad basados en las 

mejores prácticas e investigación en cursos y programas a distancia. Esto nos 

permitirá revisar la oferta académica desarrollada y asegurar que la misma pueda 

contar con el sello QM, con reconocimiento de calidad internacional. (p. 3) 

Aunque los informes del Senado Académico son públicos, su divulgación y discusión no son 

tan amplios como para que se consideren la mejor herramienta para socializar la información. 

Los Participantes reconocen el impacto de la tecnología en el desarrollo de la 

educación a distancia, pero entienden que no es el factor más determinante para el desarrollo 

de esta. Consideran que es más determinante conocer y aplicar principios de diseño 

instruccional, cómo preparar los materiales instruccionales para el ambiente digital, cómo 

facilitar las interacciones de y con los estudiantes, entre otros aspectos. En la misma línea, en 

la investigación de Schmidt y colaboradores (2016) sobre las actividades de capacitación 

para enseñar en línea, los profesores participantes indicaron que preferían un enfoque de 

adiestramiento basado en los aspectos pedagógicos de la enseñanza en línea. Indicaron que, 

aunque provechoso, hay más en la enseñanza en línea que aprender a usar diferentes 

tecnologías.  
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Perspectivas sobre lo que es innovar en la educación y con la EaD  

Dentro de lo complejo que puede ser conceptualizar lo que es innovación los 

participantes ofrecen concepciones variadas y multidimensionales sobre lo que es innovar. Es 

interesante que algunas de sus concepciones están acompañadas de elementos 

emocionales/afectivos y motivacionales anclados en sus experiencias con la EaD y la 

integración de tecnologías digitales. Algunas de sus expresiones incluyen: Ejercer criticidad, 

analizar situaciones y buscar alternativas para mejorar algo, flexibilidad, modificar 

contenidos y ejercicios para conectar con el estudiante, el entusiasmo y la manera en que uno 

comunica las cosas para llegar al estudiante. Emociones como la frustración, el enojo, 

contradicción, la valentía, la paciencia, la camaradería entre colegas se manifestaron en las 

expresiones de los participantes. Cutri y Mena (2020) llevaron a cabo un meta análisis de 

investigaciones sobre la preparación y disponibilidad (readiness to) de profesores para 

enseñar en línea. La literatura revisada evidenció que hay un componente afectivo en la 

transición de los profesores de cursos presenciales a modalidades a distancia. Ese 

componente afectivo viene cargado con una disrupción de la identidad tradicional del 

profesor universitario, de una enseñanza centrada en el profesor a una centrada en el 

estudiante; de una actividad docente donde la investigación tiene más peso que la enseñanza 

en los sistemas de evaluación. La identidad tradicional del docente entra en contradicción con 

los nuevos roles y expectativas que se tienen de él con relación a la enseñanza. Una 

investigación con profesores en disciplinas STEM reveló que la presión por publicar es una 

de las barreras más grandes para incursionar en la EaD. Hay más incentivos institucionales 

para las actividades de obtención de fondos externos y para la investigación y publicación 

que para la enseñanza (Jacobson & Cole, 2020). En la Certificación Núm. 20 (2020-2021) 
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del Senado Académico se hizo el reclamo de la ausencia de incentivos en el Plan Estratégico 

de Educación a Distancia 2020-2025 propuesto por la Junta de Síndicos de la UPR.  

Los participantes relacionan la acción de innovar con los objetivos que se persiguen 

con una innovación. En el caso de la educación y de sus modalidades a distancia los 

objetivos de buscar eficiencia educativa y mejorar las experiencias para el aprendizaje en los 

estudiantes son una constante en todos los participantes. Esto puede implicar que no se 

involucraran en un proceso de cambio educativo a menos que le vean ventajas sustanciales 

que sean de bienestar para el estudiante. Los participantes en la investigación de Dale y 

colegas (2021), entre otras cosas, identificaron a la innovación docente con la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes y la mejorar de la enseñanza.  

La mención de lo novedoso o lo nuevo dentro de lo que implica innovar en la 

educación no estuvo presente en las expresiones de los participantes. He de suponer que los 

años de trabajo en la institución, todos tiene más de 20 años en la institución, les permite 

tener una perspectiva más profunda que incluye elementos humanísticos y elementos 

pedagógicos y andragógicos. Mcgee y colaboradores (2017) identificaron como una las 

principales competencias para enseñar en línea la utilización de prácticas pedagógicas y 

andragógicas. De los docentes regulares, el Docente Regular 1 es el que más experiencia y 

tiempo tiene con la EaD. Sus expresiones reflejan un análisis profundo que emana de la 

praxis. Conectar con el estudiante y poder saber si el estudiante está aprendiendo, adecuar la 

situación educativa a las condiciones existentes son algunas de sus expresiones. Todos los 

participantes expresaron que la innovación educativa debe provocar bienestar y felicidad. El 

Docente Director mencionó que el disfrute debe ser para ambos, el docente y del estudiante. 

Para la Docente Regular 5 es más importante que el receptor de una innovación educativa, o 
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sea, el estudiante, la perciba como tal y la disfrute. En Jacobson y Cole (2020), algunos 

profesores sugirieron que las innovaciones en la enseñanza son una cuestión de hacer que los 

estudiantes sean “felices”. Vincular la innovación a la felicidad de los estudiantes puede 

motivar el cambio de profesor presencial a profesor a distancia. 

Por último, he de mencionar que los participantes son persistentes, tenaces y 

resilientes. En su trayecto de adopción de la EaD han enfrentado dos eventos o transiciones 

abruptas. Una fue el cambio de plataforma de manejo de cursos de Blackboard a Moodle y la 

otra fue la educación remota de emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. En el 

primer evento se puso a prueba su tenacidad y persistencia. “No se quitaron” aunque para dos 

de ellos representó reducir su paso hacia la EaD y para otro perder la confianza en la 

infraestructura institucional. Por su parte, la educación remota de emergencia provocó el 

cambio inesperado a modalidad en línea para aquellos que estaban en modalidad híbrida.  

 

Pregunta 2 ¿Cómo ocurre la adopción de la educación a distancia para los docentes en 

una institución de educación superior pública? 

 

Guri-Rosenblit (2018) y Morris (2014) argumentaron que la figura del profesor es una 

pieza clave para los procesos de adopción de la educación a distancia como una innovación 

en las instituciones de educación superior. La adopción de la educación a distancia por parte 

de los participantes de mi estudio, aunque impactada por diversos factores, está 

fundamentada en dos aspectos importantes. Un primer aspecto lo constituyen los 

conocimientos que tienen sobre la misma y sobre el uso de tecnologías y aplicaciones 

digitales. Estos se traen a través de la preparación académica o se adquieren a través del 
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desarrollo profesional y de la praxis en el contexto de la institución. La investigación 

realizada por Mcgee y colaboradores (2017) demostró el valor que le otorgan los docentes al 

desarrollo profesional. La capacitación proporciona la base para desarrollar habilidades y 

ganar peritaje como educador a distancia.  

El segundo aspecto es su carácter de innovador alimentado por la motivación 

intrínseca de explorar nuevos acercamientos educativos y curriculares que sean de beneficio 

a los estudiantes. Según Kirwan y Roumell (2015), las características de los educadores 

juegan un rol esencial en el proceso de adopción de la EaD.  

En el proceso de adopción descrito por los participantes pude identificar etapas que 

describen como fue ese acercamiento a la EaD. La Figura 11 es una representación de los 

algunos de los aspectos que se conjugan en la adopción de la EaD en los participantes de mi 

estudio. 

Docentes con preparación académica y experiencias previas 

Tres de los docentes participantes poseen preparaciones académicas en áreas 

relacionadas a tecnologías para el aprendizaje, diseño instruccional y tecnologías de 

información. El Docente Experto, el Docente Director y el Docente Regular 1 iniciaron su 

vida laboral en la institución como docentes que van a trabajar en iniciativas donde se integra 

la tecnología al proceso de aprendizaje y en proyectos de programas a ofrecerse en línea.  

En particular, el Docente Experto y el Docente Director son seleccionadas para estar 

en la institución por su preparación académica especializada y las experiencias previas de 

trabajo en educación a distancia e integración de tecnologías para el aprendizaje. En este 

sentido su proceso de adopción de la EaD ocurre previo a su llegada a la institución. Se da en 

el marco de sus estudios doctorales. Se inician en la educación a distancia desde su rol como 
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Figura 11  

Algunos aspectos fundamentales en la adopción de la EaD 

 

 

estudiantes doctorales. Esta perspectiva les hace conscientes de las particularidades y de la 

profundidad que debe tener el diseño de los cursos en línea para atender las necesidades de 

los estudiantes. Su desarrollo como educadores a distancia se fundamenta en los principios 

teóricos de la tecnología educativa y de los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por 

las tecnologías. Traen conocimiento en el uso de tecnologías y conocimientos de los aspectos 

pedagógicos y de diseño instruccional. Las investigaciones respaldan el dicho popular de que 

la mayoría de los educadores enseña como se les enseñó. En el caso de la EaD en la era 

digital, un porciento alto de los docentes no ha tenido un modelo o punto de referencia para 

la enseñanza en línea. Muy pocos han experimentado la EaD como estudiantes (Schmidt et 

al., 2016). Este hecho es más evidente en instituciones de educación superior con una 
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población de docentes que promedia 50 o más años y no tuvieron oportunidades de estudiar 

en línea. Estos tres docentes se apartan de esa tendencia. El Docente Experto y el Docente 

Director traen experiencias formales de trabajo en instituciones de educación superior 

privada. Esta perspectiva presupone una fortaleza para la institución pues traen consigo un 

conocimiento pragmático que puede ser útil para evadir errores en las estrategias de cambio 

necesarias para operacionalizar la EaD. Según Mcgee y colegas (2017), tener exposición a 

una variedad de experiencias de enseñanza en línea tales como enseñar una variedad de 

cursos, enseñar en una variedad de instituciones y enseñar a una variedad de tipos de 

estudiantes ofrece al docente una experiencia y solidez pedagógica que les facilita la 

adopción de la EaD.   

El Docente Experto y el Docente Director se involucraron en propuestas que 

allegaron fondos externos para fomentar la EaD como una innovación que traería ventaja 

competitiva a la institución. Los resultados de sus gestiones sirvieron de base para crear una 

masa crítica de docentes en la institución que hicieran sus primeros pasos integrando 

tecnologías y que se iniciarán como educadores a distancia. El Docente Experto y el Docente 

Director ejercen un liderazgo informal, a la vez que colaborativo. Según Beaudoin (2016), el 

liderazgo en la educación a distancia puede definirse como la creación de las condiciones 

para un cambio innovador. Su responsabilidad mayor es enfocarse en administrar el cambio 

antes que la tecnología. Además, se convierten en líderes colaboradores de sus pares 

docentes para ayudarlos en sus procesos de adopción de la EaD. Según Schmidt y 

colaboradores (2016), la mejor fuente de recursos para los nuevos instructores en línea 

pueden ser los instructores en línea experimentados. 
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Sin embargo, la institución no capitalizó el expertise de estos docentes. Aunque son 

líderes entre sus pares docentes, no son llamados a ocupar posiciones en la alta gerencia 

donde sus conocimientos y experiencias hubieran sido capital humano para la institución. 

Desde sus roles docentes en las unidades donde laboran observan críticamente los procesos 

institucionales y colaboran a través de los proyectos de educación a distancia desde las 

propuestas para estos propósitos. 

Docentes capacitados a través del desarrollo profesional 

Los cinco Docentes Regulares comparten la experiencia de formarse como 

educadores a distancia en la institución. Sus preparaciones académicas están asociadas a las 

disciplinas que enseñan, pero como mencioné anteriormente, para el Docente Regular 1 su 

preparación en ciencias de información representa una ventaja. Se enfrentan al cambio de lo 

presencial a lo virtual voluntariamente, excepto para el Docente Regular 1 que tuvo que 

ofrecer cursos en línea casi inmediatamente a su llegada a la institución pues en su unidad de 

trabajo se ofrecía una certificación pos bachillerato en línea.  

Tienen una disposición casi natural hacia la enseñanza y la disfrutan. Se definen a sí 

mismos como educadores apasionados que, mientras estudiaban su disciplina, se percibieron 

a sí mismos como profesores universitarios y lo tenían como una meta. Se acercaron a la 

educación a distancia, no por coincidencia o por presiones, sino porque tenían una 

motivación intrínseca de explorar nuevos acercamientos educativos. En ellos la adopción de 

la educación a distancia tiene un componente motivacional intrínseco: la mejora y el 

bienestar del estudiante a la vez que los beneficios y ventajas que le ven. Entre las ventajas 

que mencionaron los participantes está la flexibilidad en términos del manejo del tiempo y 

horarios de trabajo, se ahorran tiempo cuando no tienen que llegar presencialmente y esto 



228 

 

 

 

permite balancear otros roles como la investigación. Gran parte de la literatura apoya que los 

motivadores intrínsecos son más fuertes que los motivadores extrínsecos cuando se trata de la 

participación del profesorado en la enseñanza en línea (Chapman, 2011; Maguire, 2005). El 

estudio de Chapman identificó que entre los factores motivadores para enseñar a distancia 

están la autosatisfacción, la flexibilidad de horarios de trabajo, el estímulo intelectual y la 

oportunidad de explorar.   

Los participantes buscaron mejorar su práctica docente y su eficacia como educadores 

a distancia por diversos medios. El desarrollo profesional de estos se convierte en un 

elemento estratégico de mucha importancia para adelantar los proyectos institucionales de 

EaD (Cifuentes et al., 2018; Tapia Fernández, 2019). Cuando en la institución no había 

muchas oportunidades de capacitación la buscaron fuera de esta. Para los Docentes Regulares 

1, 4 y 5 la autogestión de aprendizaje fue un componente esencial de sus estrategias para 

mejorar su práctica de educador a distancia. El Docente Regular 4 ejemplifica ese deseo 

natural por mejorar su práctica de educador a distancia. Identificó fuera de la institución una 

forma de capacitación y solicitó y obtuvo apoyo de su Facultad para completar la misma. 

Según él mismo expresó, fue una experiencia muy significativa. También, en su discurso la 

autogestión de desarrollo profesional es una constante: lee, aprende por sí mismo, explora 

estrategias nuevas y aprende por tanteo y error. Estos tres docentes recomendaron una 

capacitación más ajustada a sus necesidades particulares y a las diferencias entre facultades. 

La Docente regular 5, en particular menciona que no todas las estrategias de enseñanza 

funcionan.   

Los docentes participantes valoran el desarrollo profesional. El desarrollo profesional 

contribuye al proceso adopción de la EaD (Cifuentes et al., 2018; McGee et al., 2017). 
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Permite cambiar perspectivas negativas que pueda tener el profesor hacia la EaD. En 

particular se le provee al profesor de oportunidades para mejorar y transformar sus 

estrategias de instrucción, ganar confianza en su propio desempeño como educador a 

distancia y adquirir habilidades y destrezas en el manejo de las tecnologías asociadas a al 

EaD. De igual forma Tapia Fernández (2019) enfatizó la importancia del desarrollo 

profesional como un elemento crítico en la adopción de EaD. Lo describe como un 

mecanismo de inducción para que el profesor incursione en la sala de clases virtual. Según 

Brown y colegas (2020), la confianza de los docentes en el uso de herramientas de 

aprendizaje a distancia y la eficacia en la enseñanza mejoran con el desarrollo profesional 

diseñado para capacitar a los instructores para enseñar en línea. En la investigación de Brown 

y colegas se concluyó que deben existir diversas opciones para el desarrollo profesional. 

Aboga por experiencias de aprendizaje más especializadas y ajustadas a las necesidades de 

grupos específicos. Mcgee y colaboradores (2017) concluyeron que la capacitación 

profesional más valorada es aquella basada en el desarrollo de competencias.  

Capacitación informal 

El desarrollo de redes y contactos informales ayudó a los participantes a aprender a 

enseñar en línea, y también a mejorar continuamente su enseñanza en línea. Las famosas 

reuniones de pasillo, esos intercambios de cinco minutos en el “coffee break”, los espacios 

después de una reunión departamental para discutir asuntos puntuales sobre cómo mejorar la 

enseñanza en línea, o una corta reunión con un colega constituyen mecanismos informales de 

capacitación mencionados por los participantes.  

Los participantes comentaron sobre la necesidad de que se comparta más información 

sobre las diferentes estrategias que usan los profesores. Esto apunta hacia la transformación 
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del desarrollo profesional formal/institucional a uno fundamentado en teorías y prácticas de 

aprendizaje social. Bond y Blevins (2020) describieron las oportunidades prácticas de 

desarrollo profesional basadas en la teoría del aprendizaje social. Estas incluyen, entre otras: 

conexiones conversacionales; comunidades de práctica; comunidades de aprendizaje; y 

oportunidades de tutoría y mentoría.  

Docentes innovadores 

Los participantes informaron sobre sus perspectivas personales de cómo se perciben 

como innovadores. Coincidieron en argumentar que la educación a distancia es una 

innovación curricular a la que se le debe prestar más atención como estrategia de cambio y de 

ventaja competitiva para atraer más estudiantes. A pesar de esta perspectiva, los planes 

estratégicos del recinto mencionan la EaD como una estrategia. La misma ha formado parte 

de las estrategias de desarrollo de la institución y sus recintos y programas, pero las 

prioridades en términos de metas, objetivos y asignación presupuestaria no han sido 

consistentes. Las Tablas 5 y 6 presentan las secciones de los planes estratégicos de la 

Universidad y del Recinto de Río Piedras, respectivamente, donde se menciona la EaD. Esto 

concuerda con lo presentado por varios investigadores que indicaron que la EaD es una 

innovación y una estrategia de cambio para que las instituciones educativas compitan, se 

mantengan actualizadas y respondan a las necesidades educativas actuales (Allen & Seaman, 

2017; Beaudoin, 2016; Bray et al., 2007; Chávez Torres, 2017; Moreira, 2016; Seamen et al., 

2018). 

Rogers (1983) definió innovación como una idea, práctica u objeto que un individuo 

u otra unidad de adopción percibe como nuevo. Indicó, además, que el proceso de adopción 

de una innovación es la decisión de aprovechar al máximo la misma como el mejor curso de 
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acción disponible. En su propuesta teórica sobre la difusión de innovaciones describe 

diferentes grupos de adopción de una innovación en función del momento o tiempo en la cual 

la adoptan. Tipificó a los individuos en innovadores, primeros seguidores, mayoría temprana, 

mayoría tardía y rezagados. Las tipologías de innovadores se distribuyen en una gráfica de 

campana donde los extremos representan a los innovadores: los primeros en adoptar una 

innovación y a los rezagados: los que con frecuencia nunca llegan a adoptar la innovación. 

Los docentes participantes de mi investigación exhiben características que los sitúan entre 

innovadores: Docente Experto; primeros seguidores (“early adopters”): Docente Director y 

los Docentes Regulares 1, 3 y 4; mayoría temprana: Docentes Regulares 2 y 5. Esa tipología 

es congruente con sus tiempos en la institución integrando tanto tecnologías digitales como 

incursionando en la educación a distancia. La Tabla 10 presenta la categorización de los 

participantes según la tipología de Rogers. Me baso en las expresiones de los participantes 

(algunos de ellos se autodefinieron) y en la comparación con las definiciones de Rogers.  

Dos características de innovador educativo que todos comparten son su entusiasmo 

por la educación y su compromiso con el bienestar del estudiante. Su carácter de innovador 

los mueve a buscar soluciones que redunden en el bienestar del estudiante. Según Beaudoin 

(2016), los administradores educativos y los docentes son más receptivos a aquellas 

innovaciones donde el objetivo principal se centra en el éxito del estudiante. Las tipologías 

para la innovación de Rogers se han explorado en diversas investigaciones sobre innovación 

integrando tecnologías y educación a distancia. Hixon y colegas (2012) identificaron que los 

primeros profesores en participar de un programa de capacitación para la educación a 

distancia se categorizaron a sí mismos como innovadores o primeros seguidores. Todos 

expresaron una actitud positiva sobre el valor de las tecnologías digitales y haberlas  
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Tabla 10 

Categorización de los participantes en torno a los tipos de innovadores, según Rogers (1983) 

Participante Tipología de Rogers 

Características de innovación 

(mencionadas por el participante  

o identificadas en la entrevista) 

Docente 

Experto 
Innovadores 

- Crítico 

- Intenta cosas nuevas y diferentes.  

- Se toma riesgos. 

- Es de los primeros en adoptar una 

nueva herramienta, idea o técnica. 

- Hace sus propias inversiones en 

tecnologías de todo tipo. 

- Valiente reclamando su autonomía 

y derecho a ser un innovador. 

- Es tenaz y persistente. 

 

Docente 

Director 

Primeros seguidores 

(Early adopters) 

- No teme a proyectos nuevos. 

- Se toma riesgos. 

- Conciliador. 

- Flexible. 

- Firme, consecuente y paciente. 

Docentes 

Regulares 

1, 3 y 4 

Primeros seguidores 

(Early adopters) 

 

- Capacidad de adaptarse 

rápidamente al cambio (DR1). 

- Observa las mejores experiencias 

de sus colegas y evalúa cómo 

aprovecharlas (DR1). 

- Busca nuevas alternativas 

tecnológicas (DR3). 

- Busca eficiencia (DR3). 

- Orientado al bienestar y a la 

eficiencia: componente 

humanístico (DR4). 

 

Docentes 

Regulares 

2 y 5 

Mayoría temprana 

(Early majority) 

- Capacidad para transformar 

procesos (DR2) 

- Busca la perspectiva del estudiante 

con relación a innovar (DR5). 

- Observan las mejores experiencias 

de sus colegas y evalúa cómo 

aprovecharlas. 
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integrado en sus cursos lo que les facilitó adoptar la educación a distancia. Positivos sobre la 

utilidad de innovar con tecnologías digitales, pero no es lo esencial. Esto coincide con la 

investigación de Arancibia Muñoz y colaboradores (2017) donde se indicó que los docentes 

innovadores suelen tener actitudes positivas para incorporar las TIC en sus prácticas 

educativas. 

Etapas en la adopción de la educación a distancia  

 Las entrevistas realizadas a los participantes describieron la ruta que siguieron para 

llegar a ser educadores a distancia. En su transición de educador presencial a educador virtual 

pude identificar etapas en el proceso de adopción que describen cómo fue ese acercamiento a 

la EaD y algunos retos que tuvieron que superar. Esta transición estuvo marcada por sus 

creencias sobre la eficacia de la tecnología para mejorar los procesos de aprendizaje, por su 

desarrollo profesional (informal y formal) o por sus experiencias antes de laborar en la 

institución.  

 Destaco que el Docente Experto y el Docente Director traen sus experiencias con 

tecnologías de educación a distancia y digitales como estudiantes doctorales y como docentes 

que trabajaron en instituciones de educación superior privadas. Aun así, en el contexto del 

recinto de Río Piedras (su infraestructura física, de telecomunicaciones y administrativa) y 

las tecnologías digitales disponibles, describen acercamientos similares a los Docentes 

Regulares. Las etapas identificadas se presentan a continuación: 

1. Curso presencial con integración de tecnologías y aplicaciones digitales a los 

cursos:  

a. blogs como repositorios de documentos 

b. blogs como foros de discusión 
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c. páginas web personales 

d. aplicaciones para ofrecer presentaciones 

e. uso de aparatos como el proyector digital 

f. uso del correo electrónico 

2. Curso presencial: Uso de sistemas de gestión de cursos no oficiales o que se 

pusieron de moda en la institución:  

a. Repositorio de materiales educativos  

b. Foros de discusión/ exámenes 

c. Edu 2.0 

d. Edmodo 

3. Curso presencial: Uso de sistemas de gestión de cursos que se estuvieron 

disponibles por propuestas o gestión administrativa (previo a la normativa 

institucional) 

a. Repositorio de materiales educativos  

b. Foros de discusión/ exámenes 

c. Integración video conferencias 

i.  Algunas clases remotas sincrónicas 

d. Vclass 

e. Blackboard 

f. Moodle 

g. Otros 

4. Cursos en modalidades híbridas y presenciales (Normativa institucional) 

a. Ofrecimientos de cursos en modalidades híbridas 
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b. Integración de diversas aplicaciones digitales dentro los cursos  

c. Uso de las aplicaciones de las plataformas Blackboard y Moodle como 

repositorios y algunas de sus aplicaciones 

d. Encuentros sincrónicos  

5.  Ofrecimientos de cursos en modalidades a distancia (Normativa institucional) 

a. Cursos híbridos como estrategia de inducción 

b. Algunos ofrecen al menos un curso en línea 

c. Educación remota de emergencia 

i. Impacto de la emergencia por COVID-19  

ii. Adopción abrupta de la EaD  

6. Cursos en línea: Programas en línea (Normativa institucional) 

La transmisión de los conocimientos y de las experiencias vividas al interaccionar con 

la innovación está influenciada también por procesos conductuales. Hay una etapa de 

percepción y exploración para conocer y entender la innovación. Le sigue una etapa de 

interés donde se desarrolla una actitud crítica y se determinan los aspectos positivos y 

negativos de interactuar con la innovación. Esta actitud crítica conduce a una evaluación que 

resulta en la aceptación o rechazo de esta. Si se acepta se entra en una fase de implantación o 

periodo de prueba para finalmente adoptarla (Rogers, 1983; Sahin, 2006).     

La posibilidad de ensayar con la educación a distancia, previo a las políticas 

institucionales, se dio en el marco del uso de diversas tecnologías y aplicaciones digitales 

para apoyar las actividades en los cursos presenciales. Este ensayo ocurrió de forma 

espontánea según los profesores “descubrían” las ventajas de estas. La posibilidad de ensayo 
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(trialability) es una de las características de una innovación que según Rogers (1983), influye 

en la tasa de adopción de esta.  

 Para los participantes es muy importante el impacto que tienen sus prácticas 

educativas en el estudiante. Sus creencias sobre la eficacia de la tecnología para mejorar los 

procesos de aprendizaje es una constante en sus decisiones de integración y adopción de 

tecnologías. Uno de los retos de la educación a distancia mencionado por los participantes es 

emular las interacciones del salón de clase presencial en un ambiente virtual. La integración 

de tecnologías de la Web 2.0 responde a sus capacidades de mejorar las interacciones 

naturales que ocurren en el salón presencial y aumentar la conectividad entre profesor y 

estudiantes y entre los estudiantes.  

Pregunta 3 ¿Cómo es la cultura institucional hacia la educación a distancia en una 

institución de educación superior pública?   

El análisis de la cultura de una organización es complejo y requiere de un 

acercamiento investigativo profundo y detallado. No fue mi propósito hacer un estudio de esa 

naturaleza. Más bien fue describir desde las perspectivas de los participantes cómo es la 

cultura institucional, el impacto que ejerce en sus procesos de adopción de la educación a 

distancia y cuáles estrategias para manejar este cambio son visibles a la comunidad 

universitaria. Se incluye en la discusión los factores que dependiendo de sus características y 

de su ausencia o presencia facilitan o inhiben la adopción de la EaD. 

Además, contrasté las expresiones de los participantes con las dimensiones de la 

cultura institucional que propusieron Tierney (1988) Tierney y Landford (2018a) para la 

exploración de la cultura de una institución de educación superior. Las investigaciones de 

Kezar y Eckel (2002a; 2002b) sobre las estrategias para el manejo de cambio en la educación 
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superior me permitieron identificar en los documentos y en las expresiones de los 

participantes qué estrategias estaban presentes y cuáles no.  

Aspectos como el liderazgo, las políticas y directrices, los planes estratégicos y los 

presupuestos que los apoyan, los sistemas de recompensa y apoyo al docente, las 

percepciones y prácticas y usos de los docentes, entre otros, conforman el panorama 

institucional que incide en la implementación de innovaciones educativas y en su adopción 

por parte de los docentes (Abdi & Senin, 2014; Kezar & Eckel, 2002; King & Boyatt, 2015; 

Salinas, 2004; Tierney, 1988; Tierney & Landford, 2018a). 

Descripción que dan los participantes a la cultura institucional 

Los procesos de adopción de la educación a distancia por los participantes en este 

estudio fueron impactados por la cultura institucional y académica. El carácter de innovador 

y su apresto para la EaD chocaron con la realidad de una cultura tradicionalista, 

conservadora, lenta, burocrática y contradictoria que provocó, a juicio de los participantes, 

dilación en la toma de decisiones y retrasos en la articulación de acciones administrativas y 

estratégicas que facilitarían la adopción de la EaD. Beaudoin (2016) y Salmon (2016) 

mencionaron el tradicionalismo universitario como una amenaza a la innovación. Se añadió a 

ese contexto que en los últimos diez años el presupuesto de la institución bajo estudio recibió 

recortes sustanciales que incidieron en el apoyo para el desarrollo de innovaciones 

educativas. Esto provocó una desaceleración de la adopción de la EaD al nivel institucional. 

La educación remota de emergencia provocada por la pandemia del COVID -19 sacudió las 

estructuras administrativas y académicas, que para mantener la continuidad académica 

generó una respuesta rápida y abrupta. Durante el periodo que esta duró, se experimentó una 

“vida académica y administrativa” virtual.    
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La lentitud en la aprobación de las políticas y de guías que reglamentaran esta 

modalidad educativa puso a los participantes en cuestionamiento sobre la calidad del 

ofrecimiento de EaD y el cumplimiento con estándares de acreditación. La revisión de 

documentos reflejó el lapso de tiempo de ocho (8) años para la aprobación del documento 

más importante que daría norte a la EaD, la Política de Educación a Distancia, entre la 

administración central de la UPR y el Recinto de Río Piedras. Como plantee anteriormente 

para estos participantes la calidad de la enseñanza es un factor facilitador/inhibidor de la 

adopción. La calidad educativa ha sido un estandarte del reconocimiento en las instituciones 

de educación superior en todo el mundo. Dunagan y Christensen (2017) presentaron el caso 

de Simmons College que utilizó la educación a distancia como estrategia de innovación y 

fracasó en su primer intento de ofrecer un programa en línea. En este caso el factor inhibidor 

fue la preocupación por parte de la facultad de mantener la calidad de los programas.  

Mientras se desarrollaba la estructura administrativa, al menos cuatro de los siete 

participantes participaron en dos proyectos financiados por propuestas de fondos externos 

que iniciaron las bases del futuro de la educación a distancia. Estos proyectos trajeron 

capacitación, alguna infraestructura tecnológica, incentivos para los docentes mediante 

acceso computadores portátiles y ensayo con cursos donde el cupo máximo de estudiantes 

fue 15. Ambas experiencias alertaron sobre el andamiaje administrativo, académico y de 

infraestructura física que se iba a requerir para el desarrollo de una iniciativa de EaD robusta 

y sustentable. También se hizo evidente el aspecto de las capas culturales o microcultura que 

explico más adelante.  

Otra característica con elementos contradictorias expresada por los participantes es el 

apego a lo presencial. La cultura de la presencialidad está muy arraigada en todos los ámbitos 
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de institución. Esto impone procesos burocráticos algunos de los cuales hasta antes de la 

emergencia por COVID-19 se tramitaban manualmente o como mucho a través de copias 

impresas que había que digitalizar para enviar por correo electrónico.  

Dimensiones de la cultura y estrategias para el cambio 

Kezar y Eckel (2002a, 2002b) se han dedicado a estudiar el impacto que tiene la 

cultura en los procesos de cambio. Luego de estudiar por cuatro años a seis instituciones 

universitarias en Estados Unidos destacaron la importancia de examinar las múltiples capas 

culturares que pueden manifestarse en la institución, por ejemplo, la institución en sí misma, 

las unidades administrativas y académicas y en los grupos como el departamento o programa. 

Propusieron que en la gerencia de los procesos de cambio las estrategias a utilizar deben 

adecuarse y ser sensibles a la cultura de la institución. Identifiqué en las expresiones de los 

participantes menciones a las cinco estrategias de cambio: 1) apoyo administrativo de la alta 

gerencia, 2) liderazgo colaborativo, 3) diseño robusto del cambio, 4) desarrollo del personal y 

5) acciones visibles.  

Microculturas 

El concepto de las capas culturales se manifestó claramente en mi investigación en lo 

que yo categoricé como las microculturas. En particular se manifestó la cultura del 

departamento y de la facultad. Se pone de manifiesto la microcultura como el ambiente 

seguro para desarrollar innovaciones educativas y otros cambios. Los participantes 

expresaron los diversos apoyos y motivaciones que recibieron de su director de departamento 

y en dos casos del Decano de Facultad. A nivel de los departamentos y programas se gesta un 

apoyo administrativo, tanto formal como informal, que favorece el desarrollo de la educación 

a distancia. En las Facultades cuyos directores de departamento o coordinadores de programa 
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apoyan a sus docentes estos han trabajado diferentes niveles de adopción de la educación a 

distancia. De manera contraria, dos de los participantes reconocen que el apoyo en su 

departamento no ha sido suficiente. Uno pertenece a una Facultad con arraigo tradicionalista 

muy fuerte desde su creación. El otro pertenece a una Facultad que por la naturaleza técnica 

de sus disciplinas considera poco viable la EaD. Un dato contradictorio pero interesante es 

que esta Facultad fue incluida en una las propuestas donde se trabajó con la integración de la 

EaD y se seleccionó precisamente por eso, para tratar de romper con los mitos de la EaD y 

las disciplina. La iniciativa se detuvo cuando culminó la propuesta. 

Según Tierney (1988) Tierney y Landford (2018a), el ambiente, la misión, los 

mecanismos de socialización, la información que se socializa por quién y cómo, las 

estrategias y el liderazgo son dimensiones de la cultura que nos permiten explorarla. En esta 

discusión es difícil hablar de forma individual de los aspectos culturales, pues estos tienen 

relaciones muy estrechas entre sí. Lo que es una estrategia, por ejemplo, el desarrollo 

profesional, también está relacionada con liderazgo y con la socialización. A través del 

desarrollo profesional mandatorio se ejerce liderazgo y se comunican las políticas y normas 

de la institución. A continúan expondré la discusión de los hallazgos. 

Liderazgo y líderes conocedores 

El liderazgo es una de las dimensiones a través de la cual se puede estudiar la cultura 

de una institución de educación superior. El liderazgo formal para administrar la educación a 

distancia como una innovación no siempre ha estado a manos de los conocedores del asunto. 

Aun cuando pudo haber buenas intenciones el hecho es que en los inicios de la EaD faltó el 

conocimiento profundo de cómo se gerencia una innovación que representa cambios 

sustanciales en la cultura institucional y en la conducta del docente.  Esto contrasta con la 
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definición de EaD de Moore y Kearsley (2012) que es una que incluye el elemento de 

planificación al indicar que se requiere de una organización institucional especial, de que es 

un asunto que requiere planificación estratégica. Para dos de los participantes resultó 

contradictorio que siendo ellos conocedores teóricos y practicantes de la EaD no fueran 

llamados a participar activamente en la gerencia del cambio. Ejercieron su liderazgo a través 

de la obtención de fondos externos para gestar iniciativas de EaD. En el liderazgo 

colaborativo como estrategia de cambio, la gerencia hace esfuerzos para que tanto las 

personas en las posiciones de alta gerencia como las que no, sean involucradas en la 

iniciativa de cambio desde su concepción hasta su implantación (Kezar & Eckel, 2002a; 

2002b).  

Diseño robusto del cambio  

Para el cambio que genera la innovación, los líderes deben desarrollar una imagen 

(visión) deseable y flexible del futuro que es clara y comprensible e incluye un conjunto de 

metas y objetivos relacionados con la implementación de esa imagen. La imagen del futuro y 

los medios para llegar allí son flexibles y no excluyen posibles oportunidades. La misión y la 

visión están vinculadas a otras actividades organizacionales como la planificación, la 

comunicación institucional, el liderazgo, las estructuras de recompensa, la contratación y los 

sistemas de evaluación de los profesores. Se hace claro que la adopción de la EaD es una 

meta a largo plazo (Kezar & Eckel 2002).  

Los últimos tres planes estratégicos del Recinto no han dejado claro cuál es esa 

dirección estratégica hacia la EaD. Según la perspectiva de los docentes entrevistados, la 

institución no tuvo a tiempo todo el andamiaje administrativo y académico que se requería 

para una adopción institucional de la EaD.  
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Cuando se habla de organizaciones educativas, la adopción se incluye dentro de los 

procesos de implementación (Marcus, 1985). Desde esta perspectiva se trata de identificar 

obstáculos y dificultades durante la implementación que puedan contribuir a que no se 

adopten las innovaciones propuestas. Aspectos críticos como el rol de las personas claves, la 

estructura institucional de incentivos y de limitaciones, las políticas y normas y las 

características de la innovación misma forman parte de las dimensiones de la adopción de 

una innovación.  

Dos aspectos críticos para los cuales los docentes entrevistados mostraron 

preocupación son la incertidumbre sobre quiénes son o han sido las personas claves en el 

diseño del cambio hacia la EaD y los sistemas de incentivar la EaD entre los docentes. La 

solidez y estabilidad del cambio que genera una innovación depende de un liderazgo sólido y 

consecuente en las acciones. Ese liderazgo ha sido efímero. Las decisiones estratégicas y de 

gerencia han sido volátiles. El tiempo de las personas seleccionadas en las posiciones 

administrativas y la oficialidad de esa designación han impactado la adopción de la EaD.   

Los docentes entrevistados reclaman y se quejan del esfuerzo y tiempo que invierten 

en sus cursos en modalidades a distancia. Este esfuerzo les quita tiempo de la actividad de 

investigación que es privilegiada en el sistema de evaluación para obtener permanecías y 

ascensos. Los incentivos económicos, aunque son bien recibidos, y en el caso de esta 

institución son una sorpresa grata cuando se han podido otorgar, pero todos estos docentes 

consideran que el factor monetario no es el incentivo principal para ellos. Prefieren otros 

incentivos que requieren cambios estructurales y en la normativa institucional. Incentivos 

como tiempo para el diseño de los cursos y preparación de los materiales, menos estudiantes 

por sección para poder atender adecuadamente el volumen de comunicación que se genera en 
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la EaD. Un incentivo importante es que dedicarse al mejoramiento de la enseñanza y 

participar de iniciativas de cambio curricular como la EaD tengan el mismo valor en los 

procesos evaluativos que la investigación y publicación. McGee y colaboradores (2017) 

identificaron estrategias institucionales que mejor incentivaron la participación de los 

docentes en la EaD. Los cuatro tipos comunes de incentivos fueron el pago por participación, 

el alivio de la carga de trabajo, el crédito hacia el mérito o la promoción, y el logro de otros 

requisitos laborales tales como ser seleccionado para ser tutor o mentor de colegas menos 

conocedores y realizar investigaciones sobre la enseñanza en línea. La Resolución [en 

rechazo a la implantación del Plan Estratégico de Educación a Distancia 2020-2025] 

consigna los reclamos sobre la ausencia de incentivos para retribuir el esfuerzo que conlleva 

la EaD. (Cert. Núm. 20 (2020-2021, Senado Académico).  

Desarrollo profesional 

La estrategia de cambio de mayor significado para los participantes y para la 

institución fue el desarrollo profesional. Es el conjunto de esfuerzos programáticos para 

ofrecer oportunidades para que las personas aprendan ciertas habilidades o conocimientos 

relacionados con problemas asociados con el esfuerzo de cambio. En la institución se 

configura también como una acción altamente visible y un elemento de apoyo de parte de la 

alta gerencia. Según Kezar y Eckel (2002a; 2002b), las acciones visibles tienen el propósito 

de mostrar el avance en el proceso de cambio. Las actividades deben ser visibles y 

promocionadas de forma que las personas puedan ver que el cambio sigue siendo importante 

y continúa. Es una estrategia importante para generar impulso dentro de la institución. El 

desarrollo profesional tiene carácter reglamentario a través de una Certificación del Senado 

Académico (CSA Núm. 49 (2015-2016) y en la lista de cotejo donde se evalúan los cursos. 
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Es un requisito antes de ofrecer un curso en cualquier modalidad a distancia. El Centro para 

la Excelencia Académica notifica en su página quiénes han completado el Certificado y se 

reporta en los informes anuales de las facultades y del recinto. También, se han realizado 

informes especiales sobre el estado de la EaD. Y en las primeras etapas se hacía una 

ceremonia reconociendo el logro. También, el desarrollo profesional ha ocupado un lugar de 

privilegio dentro de las microculturas, de manera formal a través del apoyo gerencial con el 

incentivo de financiamiento. De manera informal, en la conversación colegial y el 

reconocimiento de quién es el colega que te puede enseñar. Dale y colaboradores (2021) 

indicaron que una de las formas preferidas para el desarrollo profesional fue aprender 

informalmente con colegas. 

Todos los participantes expresaron el beneficio del desarrollo profesional. Algunos 

fueron más críticos al mencionar que quienes ofrecen los módulos deberían tener más 

conocimientos y práctica de la EaD. También, que se debe ofertar capacitación especializada 

o dirigida a atender las particularidades disciplinarias y los niveles de destrezas tecnológicas 

de los docentes. El modelo “one size fits all” realmente “does not fits all”. Hixon y colegas 

(2012) y Dale y colaboradores (2021) recomiendan que luego de etapas de inmersión inicial 

o rápida en la educación a distancia se trabaje con desarrollo profesional que tome en cuenta 

las tipologías de adoptantes de innovaciones definidas por Rogers. Este requería una gestión 

de investigación para evaluar a los profesores según el nivel de carácter innovador. En la 

investigación de Schmidt y colegas (2016) en torno las actividades de capacitación para 

enseñar en línea, los profesores participantes indicaron que preferían un enfoque de 

adiestramiento basado en los aspectos pedagógicos de la enseñanza en línea. Indicaron que, 

aunque provechoso, hay más en la enseñanza en línea que aprender a usar diferentes 
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tecnologías. Añadió sobre la importancia de que los que ofrecen los adiestramientos, más que 

expertos en tecnología, deben ser expertos en los aspectos pedagógicos y andragógicos de la 

EaD. 

La Figura 12 es una representación de lo discutido en este capítulo. Se muestra la 

complejidad del proceso de adopción de la educación a distancia y lo factores que impactan 

el proceso. Luego del análisis y la discusión presentada es mi perspectiva que los docentes 

participantes han seguido su ruta hacia la adopción de la EaD, en diferentes etapas y en los 

momentos donde se han sentido seguros y acompañados de otros docentes. Los docentes 

innovadores entendieron el exiguo mensaje promulgado en la Política de Educación a 

Distancia de la Universidad de Puerto Rico de 2007 (CJS Núm.73 (2006-2007). Esa ruta ha 

sido accidentada y fue dilatada por la cultura institucional arraigada en su alta gerencia. Aun 

cuando la Universidad y el Recinto de Río Piedras se plantearon la EaD digital como una 

alternativa innovadora con el propósito de ganar ventaja competitiva en el escenario actual y 

futuro, no “apostaron a ella” (usando las palabras de uno de los participantes), tardaron 

mucho en darse cuenta todo lo que faltaba y no realizaron los cambios necesarios a tiempo 

para que la masa crítica de docentes innovadores tomase las riendas de este proyecto. 
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Figura 12 

Ecosistema de la adopción de la educación a distancia 
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Conclusiones e implicaciones 

 

La educación a distancia sigue ganando terreno en las instituciones de educación 

superior. La educación remota de emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 

aceleró la incursión de los docentes en el terreno de la educación a distancia y de la 

integración de tecnologías digitales en sus cursos. En el caso del Recinto de Río Piedras de la 

UPR, se anunció que cerca del 98% de los docentes completó, en una semana, algún tipo de 

capacitación para ofrecer clases en ambientes virtuales, y que el 100% de la oferta académica 

se ofreció usando alguna modalidad donde se utilizaron herramientas de telecomunicación. 

Esta abrupta e inesperada situación no llevará necesariamente a una sostenibilidad de los 

avances logrados. Como he presentado serán necesarias acciones más contundentes que 

tomen en cuenta al gestor principal de la educación a distancia: el docente. Los docentes que 

participaron en este estudio coinciden en argumentar a favor de la EaD como innovación 

curricular, como estrategia de cambio y de ventaja competitiva para atraer más estudiantes.  

 A continuación, esbozo las generalizaciones que surgen de esta investigación seguida 

de las implicaciones. Luego presento las recomendaciones que hago. Al final y tomando en 

cuenta las limitaciones del estudio presento ideas de futuras investigaciones que pueden 

aportar al desarrollo y mejora de la educación a distancia como modalidad de oferta en las 

universidades. 

 Las generalizaciones más importantes para la adopción de la EaD son: 

 El carácter innovador y la motivación intrínseca del docente facilitan y promueven la 

adopción de la EaD. 

 Los conocimientos (previos y adquiridos) y las experiencias (previas y adquiridas) 

juegan un rol importante la adopción de la EaD.  
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 El desarrollo profesional es una acción estratégica de impacto significativo para el 

docente y para la institución y debe tener visibilidad en la comunidad académica.  

 La incursión del docente a la EaD es más viable por etapas que permiten el ensayo y 

el tanteo y error y producen mejora en la ejecución.  

 La cultura institucional debe ser una de sensibilidad a las particularidades de las 

Facultades. 

 La EaD como estrategia de sostenibilidad para las instituciones de educación superior 

requieren de un liderazgo administrativo y académico estable y conocedor que pueda 

generar planes estratégicos congruentes.    

Otras generalizaciones son: 

 Los docentes que han ocupado diversos roles dentro la institución tienen un 

mejor entendimiento de las complejidades que están presentes de la EaD y la 

han adoptado con menos esfuerzos.  

Esto implica que la institución debe reconocerlos, identificarlos. Son los recursos que 

pueden potenciar la educación a distancia entre sus colegas y potenciar la adopción al 

nivel institucional.  

 La adopción de la EaD ocurre por etapas que están influenciadas por los 

conocimientos y experiencias (previos o adquiridos durante el inicio de la 

innovación). Estas dan la oportunidad de ensayar y descubrir que prácticas y 

cuáles aplicaciones tecnológicas les son más adecuadas. 

Cualquier intento de acelerar la transición de educador presencial a educador en línea 

puede causar disrupciones que incidan en el abandono o en una entrada tardía a las 

iniciativas de EaD. Al nivel del individuo, los conocimientos y experiencias previas a 
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su llegada a la institución, facilitarán su proceso de adopción y definirá la fase o etapa 

de ese proceso. 

 Los docentes que reconocen el valor de la EaD para él, sus estudiantes y la 

institución desarrollan más empatía hacia los procesos de cambio que genera la 

innovar con la EaD.  

 Los educadores apasionados con la docencia tienen una inclinación natural hacia 

todo aquello que represente innovación educativa, bienestar y progreso para el 

estudiante.  

En ambos casos, son el recurso humano que puede potenciar la educación a distancia 

entre sus colegas y potenciar la adopción al nivel institucional. Sus concepciones 

sobre lo que es innovar en la educación debe ser compartida con otros docentes y ser 

tomados en cuenta en el desarrollo de los programas de capacitación.  

 El desarrollo profesional contribuye al proceso adopción de la EaD. 

Puede ser la acción estratégica de mayor importancia en una institución.  Promueve 

una mayor integración de tecnologías en los cursos que es una de las primeras etapas 

para moverse hacia la educación en línea. Hacerlo un requisito para poder ofrecer 

cursos en modalidades a distancia puede dar confianza, desarrollar capacidad y 

seguridad entre los docentes. 

 Las concepciones que tienen los docentes sobre lo que es innovar en la educación 

facilita la adopción de la educación a distancia como una modalidad educativa. 

Es necesario que el discurso sobre la innovación incluya los elementos de innovación 

educativa y curricular. Implica que la institución a través de sus programas de 

capacitación debe orientar sobre este aspecto.  
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 La calidad de la enseñanza y que se cumpla con los estándares de contenido es 

uno los motivadores más importantes para el educador a distancia. 

 La eficiencia educativa y mejorar las experiencias para el aprendizaje en los 

estudiantes son una preocupación en los docentes que adoptan la EaD.  

Los profesores necesitan más información sobre lo que está ocurriendo al nivel de los 

cursos, no solamente en el suyo. La institución debe proveer herramientas para 

recoger datos sobre la evaluación del aprendizaje estudiantil, la satisfacción de los 

estudiantes, la retención en los cursos en las diferentes modalidades a distancia, entre 

otros datos que evidencien que se hay eficiencia. Hay que evidenciar el éxito y el 

fracaso y mantener uno y mejorar el otro. Dar a conocer esta información puede 

motivar a otros docentes. Los profesores deben ver cómo ha sido la experiencia de 

sus colegas.  

 La evaluación del profesor en la sala de clase se debe adecuar a principios 

propios de la EaD. 

Aunque la educación presencial y la EaD comparten elementos evaluativos similares 

hay particularidades que solo aplican a un caso o al otro. 

 Los docentes reconocen el impacto de la tecnología en el desarrollo de la 

educación a distancia, pero entienden que no es el factor más determinante para 

el desarrollo de esta. Consideran que es más determinante conocer y aplicar 

principios de diseño instruccional, cómo preparar los materiales instruccionales 

para el ambiente digital, cómo facilitar las interacciones de y con los estudiantes, 

entre otros aspectos. 
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Según los docentes avanzan en su práctica de la educación a distancia, reconocen que 

necesitan otras destrezas que no son de uso de herramientas o aplicaciones. Algunos 

piensan que las capacitaciones iniciales, introductorias deben incorporar este aspecto.  

 La innovación educativa, en particular la educación a distancia, requiere una 

ruptura con las formas más tradicionales de mirar y evaluar al docente  

La identidad tradicional del docente entra en contradicción con los nuevos roles y 

expectativas que se tienen de él con relación a la enseñanza, o sea, que enseñe en 

modalidades a distancia. Todavía se privilegia la investigación sobre la enseñanza. 

 La cultura institucional tradicionalista, conservadora, lenta, burocrática y 

contradictoria dilata la toma de decisiones y retrasa la articulación de acciones 

administrativas y estratégicas necesarias para la adopción de la EaD al nivel 

institucional. 

 La cultura institucional de una institución de educación superior pública no es 

única y uniforme. A nivel de los departamentos y programas se gesta un apoyo 

administrativo, tanto formal como informal, que favorece el desarrollo de la 

educación a distancia. 

La cultura institucional puede ser tan compleja como la estructura administrativa que 

tienen muchas de estas instituciones. Están compuestas por unidades administrativas 

y académicas (que su vez pueden tener otras unidades) que manifiestan su propia 

cultura interna o microcultura. Es en estos grupos donde más cohesión puede existir 

para que una innovación sea aceptada o rechazada. La alta gerencia universitaria debe 

tomarlos más en cuenta o consultarles más. 
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 La solidez y estabilidad del cambio que genera una innovación depende de un 

liderazgo sólido y consecuente en las acciones y conocedor de la innovación. 

Se reconoce que ni el presidente ni el rector de la institución tienen que ser los 

expertos en la EaD. Lo que sí resulta imprescindible es que haya una gerencia 

académica con personas conocedoras, expertas en lo que implica gerenciar EaD, tanto 

en lo estructural como en lo académico.  

 

Recomendaciones 

 Crear comunidades de práctica y programas de mentoría donde los docentes que 

tienen un mejor entendimiento de las complejidades de la EaD tengan roles de 

liderato y que sean los mentores de sus pares. 

 Levantar un inventario/catálogo de las estrategias y actividades que han sido exitosas 

y cuáles no. Hacer un “showcase” de las mejores y no tan buenas prácticas durante la 

pandemia (the good, the bad, and the ugly)  

 Reconocer las acciones de innovación educativa de los docentes. Realizar alguna 

actividad donde los pares docentes y los estudiantes y directores de departamento 

seleccionen las mejoras prácticas de EaD. 

 El programa de capacitación debe ser evaluado y modificado para: 

o tener módulos por nivel de destrezas digitales y de destrezas como educador 

virtual. 

o tomar en cuenta que el ensayo y la oportunidad de corregir la propia práctica 

deben estar presentes. Es necesario un proyecto de capacitación guiado, con 

mentoría, con práctica y retroalimentación de los expertos. 
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o Incluir principios de diseño instruccional, cómo preparar los materiales 

instruccionales para el ambiente digital, cómo facilitar las interacciones de y 

con los estudiantes, entre otros aspectos La gerencia universitaria debe hacer 

normativa institucional relacionada a la EaD debe ser y más visible. 

o ofrecer capacitación sobre la implantación y desarrollo administrativo de 

programas a distancia (liderazgo tecnológico) 

 Hacer diagnóstico de las destrezas del docente de nuevo reclutamiento como 

educador a distancia.    

 Si una institución educativa plantea la educación a distancia como una innovación 

con elementos estratégicos bien definidos, debe reconocer que una forma de 

impulsarla es incentivando al docente por sus acciones curriculares a favor de esta.  

 Las medidas para incentivar la participación de los docentes en la EaD pueden incluir, 

pero sin limitarse a: alivio de la carga de trabajo, el crédito hacia el mérito o la 

promoción, y el logro de otros requisitos laborales tales como ser seleccionado para 

ser tutor o mentor de colegas menos conocedores y recibir apoyo para realizar 

investigaciones sobre la enseñanza en línea. 

 Evaluar y modificar las políticas y normas relacionadas con la evaluación del 

personal docente de forma que se adecuen los nuevos roles y actividades relacionadas 

a la educación a distancia: redefinición de carga académica, cupo de estudiantes, 

asistentes de cátedra, entre otros. 
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Limitaciones y futuras investigaciones 

 Los resultados de esta investigación aportan al conocimiento sobre la adopción de la 

educación a distancia en instituciones de educación superior, pero hay que tomar en cuenta 

ciertos aspectos que afectan su aplicabilidad a otros escenarios. 

1. Esta investigación se da en el contexto de una sola institución de educación superior 

pública en Puerto Rico. 

2. Recoge las perspectivas de un grupo de docentes en un tiempo dado. 

3. Los participantes tienen alta motivación hacia la EaD y hacia integrar tecnologías.  

4. Tres de las entrevistas a docentes regulares se realizaron durante el periodo de 

emergencia del COVID-19 que provocó la abrupta adopción de una educación remota 

de emergencia.  

5. Los roles de los participantes no son “puros”. Con excepción de un participante todos 

además de ofrecer cursos han estado en alguna posición administrativa.  

Los hallazgos y generalizaciones de esta investigación generaron cuestionamientos 

adicionales que pueden explorarse en nuevas investigaciones. A continuación, propongo 

algunas de ellas: 

 Conocer y comparar el estado de la adopción de la educación a distancia por 

facultades o disciplinas. 

 Identificar y examinar los factores que podrían afectar la satisfacción del docente 

con la educación a distancia  

 Repetir este estudio para explorar el estado de la adopción de la EaD después de 

la pandemia del COVID-19.  

 Explorar qué tipo de incentivos prefieren los docentes. 
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 Comparar la satisfacción de los docentes entre su práctica presencial y a distancia. 

 Cuál es la perspectiva de los docentes sobre las destrezas y capacidades del 

estudiante en cursos a en modalidades a distancia.  

  



256 

 

 

 

Referencias 

Abdi, K., & Senin, A. (2014). Investigation on the impact of organizational culture on 

organization innovation. Journal of Management Policies and Practices, 2(2), 1-10. 

Adams Becker, S., Brown, M., Dahlstrom, E., Davis, A., DePaul, K., Diaz, V., & Pomerantz, 

J. (2018). NMC Horizon Report: 2018 Higher Education Edition. 

https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report 

Allen, I. E., & Seaman, J. (2016). Online report card - Tracking online education in the 

United States. Babson Survey Research Group and Quahog Research Group, LLC. 

http://onlinelearningsurvey.com/reports/onlinereportcard.pdf 

Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. 

International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 80-97. 

https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890 

Andrews, E. (18 de diciembre de 2012). 11 innovations that changed history. 

https://www.history.com/news/11-innovations-that-changed-history 

Arancibia, M. L., Valdivia, I., Araneda, S. M., & Cabero-Almenara, J. (2017). Tipologías 

para la innovación tecnológica en docentes de educación superior a partir de un 

análisis de conglomerados: Un estudio exploratorio. RED. Revista de Educación a 

Distancia, (55), Artículo 5. https://doi.org/10.6018/red/55/5 

Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of 

innovation. Management Decision, 47(8), 1323–1339. 

https://doi.org/10.1108/00251740910984578 

Bates, T. (Anthony W. Bates). (2015). La enseñanza en la era digital (trad.). 

http://solr.bccampus.ca:8001/bcc/file/da50f5f1-bbc6-481e-a359-

https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890


257 

 

 

 

e73007c66932/1/La%20Ensen%CC%83anza%20en%20la%20Era%20Digital_vSP.p

df 

Beaudoin, M. (2016). Issues in distance education: A primer for higher education decision 

makers. En M. Snow Andrade, B. O. Barefoot, & J. L. Kinzie (Eds.), New Directions 

for Higher Education, (173), 9-19. https://doi.org/10.1002/he.20175 

Boast, R. (2017). The machine in the ghost: Digitality and its consequences. ProQuest Ebook 

Central. 

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction 

to theories and methods (5ta ed.). Boston, MA: Pearson.  

Bond, M. A., & Blevins, S. J.  (2020). Using faculty professional development to foster 

organizational change: A social learning framework. TechTrends, 64(2), 229–237. 

https://doi.org/10.1007/s11528-019-00459-2 

Bray, N. J., Harris, M. S., & Major, C. (2007). New verse or the same old chorus? Looking 

holistically at distance education research.  Research in Higher Education, 48(7), 

889-908. https://doi.org/10.1007/s11162-007-9054-7 

Brown, V., Powers, J., Musgrove, A., & Olden, D. (2020). Raising the bar with professional 

development in the use of distance learning tools. FDLA Journal, 5, Artículo 3, 1-6. 

https://nsuworks.nova.edu/fdla-journal/vol5/iss1/3 

Burgos Gil, R. (2014). Faculty experiences, perceptions, and the factors that influence the 

use of e-learning technologies in the classroom (Núm. de publicación 1434728) 

[Disertación doctoral, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras]. ProQuest 

Dissertation and Thesis Global. 

https://doi.org/10.1007/s11162-007-9054-7


258 

 

 

 

Burrough, K. (2015). Factors influencing the adoption of learning management systems by 

medical faculty [Disertación doctoral, Walden University]. Walden Dissertations and 

Doctoral Studies Collection at Scholar Works.  https://scholarworks.waldenu.edu/ 

dissertations/      

Calderón Soto, J. (2017). Disminuye la matrícula en instituciones de educación superior. 

Sinopsis, 2(3), 1-2. http://www.edicion.pr.gov/agencias/cepr/inicio/ 

publicaciones/Documents/Boletines/Boletin%20Diciembre%202017.pdf   

Calderón Soto, J., Báez Dávila, D., & Rivera, B. (2015). Tendencias en la educación 

superior en Puerto Rico. [Presentación en Power Point]. Conversatorio en la Facultad 

de Educación UPR-RP.  

http://www.edicion.pr.gov/agencias/cepr/inicio/publicaciones/ 

Documents/Presentaciones%20CEPR/Tendencias%20educacion%20superior%20en

%20PR%20Nov%202015.pdf 

Campos Posada, R., Campos Posada, G. E., & Boulet Martínez, R. (2016). Las plataformas 

tecnológicas en la universidad contemporánea. Atenas, 1(33), 46-57. 

https://atenas.reduniv.edu.cu/index.php/atenas/article/view/185 

Cartagena-Mercado, P. L. (2011). Análisis de recursos para la educación a distancia en la 

Universidad de Puerto Rico en Utuado: Utilización de la plataforma virtual Moodle. 

Cuaderno de Investigación en la Educación, (26), 87-112. 

https://revistas.upr.edu/index.php/educacion/article/view/13319 

Castañeda, L., & Selwyn, N. (2018). More than tools? Making sense of the ongoing 

digitizations of higher education. International Journal of Educational Technology in 

Higher Education, 15(1), 1. https://doi.org/10.1186/s41239-018-0109-y. 



259 

 

 

 

Castells, M. (2012). Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age. 

Malden, MA: Polity 

Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for interview research: The Interview Protocol 

Refinement Framework. The Qualitative Report, 21(5), 811-831. 

https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss5/2 

Chapman, D. (2011). Contingent and tenured/tenure-track faculty: Motivations and 

incentives to teach distance. Online Journal of Distance Learning Administration, 

14(3). https://ojdla.com/archive/fall143/chapman143.pdf 

Chaves Torres, A. (2017). La educación a distancia como respuesta a las necesidades 

educativas del siglo XXI. Revista Academia y Virtualidad, 10(1), 23-41. 

https://doi.org/10.18359/ravi.2241 

Chi, A. (2013). The journey to teaching online: A case study of faculty preparation and 

experiences in online teaching (Núm. Publicación 3597952). [Disertación doctoral, 

University of Denver, Colorado]. ProQuest Dissertation and Thesis Global. 

Christensen, C. M., & Eyring, H. J. (2011). The innovative university: Changing the DNA of 

higher education from the inside out. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Cifuentes, L., Suryavanshi, R., & Janney, A. (2018). Motivating instructors and 

administrators to adopt e-learning. En A. A. Piña, V. L. Lowell, & B. R. Harris 

(Eds.), Leading and managing e-learning: What the e-learning leader needs to know 

(pp. 189-202) [ebook]. Cham: Springer International Publishing.   

Consejo de Educación de Puerto Rico. (2018). State Authorization Reciprocity Agreements 

(SARA) [Presentación en Power Point]. 

https://ojdla.com/archive/fall143/chapman143.pdf


260 

 

 

 

http://www.agencias.pr.gov/agencias/cepr/inicio/ 

DocumentosCEPR/Documents/SARA/SARA_ORIENTACION_IES_jul19.pdf 

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 

approaches (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage.    

Creswell, J. W. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). 

Thousand Oaks, CA: Sage.   

Cutri, R. M., & Mena, J. (2020) A critical reconceptualization of faculty readiness for online 

teaching. Distance Education, 41(3), 361-380. 

https://doi.org/10.1080/01587919.2020.1763167 

Dale, V. H. M., McEwan, M. P., & Bohan, J. (2021). Early adopters versus the majority: 

Characteristics and implications for academic development and institutional change. 

Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 9(2), 54–67. 

https://doi.org.uprrp.idm.oclc.org/10.14297/jpaap.v9i2.483 

Daniel, J. (2012). Sampling essentials: Practical guidelines for making sampling choices. 

Thousand Oaks, CA: Sage. https://doi.org/10.4135/9781452272047 

Davies, L. B. (2010). An exploration of the relationship between organizational culture types 

and technology acceptance in higher education (Núm. Publicación 3432526) 

[Disertación doctoral, St. Thomas University, Florida]. Proquest Dissertation and 

Thesis Global.  

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 

https://doi.org/10.1080/01587919.2020.1763167


261 

 

 

 

De Jesús Berríos, L. M. (2007). Tecnología, educación y aprendizaje (2da. ed.).  San Juan, 

PR: Editorial Borikén Libros.  

de Pablos Pons, J. (2018). Las tecnologías digitales y su impacto en la universidad. Las 

nuevas mediaciones. RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 

21(2), 83–95. https://doi.org/10.5944/ried.21.2.20733 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). The landscape of qualitative research: 

Theories and issues (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.     

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2012). The SAGE handbook of qualitative research 

(4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

Dunagan, A., & Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation. (2017). College 

transformed: Five institutions leading the charge in innovation. Clayton Christensen 

Institute for Disruptive Innovation. De la base de datos ERIC (ED586366) 

Fallows, J. (2013, noviembre). The 50 greatest breakthroughs since the wheel. The Atlantic.  

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/11/innovations-list/309536/ 

Fernández Chaves, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la 

investigación. Revista de Ciencias Sociales, 2(96), 35-53. 

http://www.redalyc.org/pdf/153/15309604.pdf 

Fierro Moreno, E., & Martínez Ávila, M. (2015). La innovación estratégica como predictora 

de la innovación organizativa en las instituciones de educación superior en México. 

Innovación Educativa, 15(69), 141-161. 

Finley, L., & Hartman, D. (2004). Institutional change and resistance: Teacher preparatory 

faculty and technology integration. Journal of Technology and Teacher Education, 

12(3), 319-337. 



262 

 

 

 

Gaiziuniene, L., & Janiunaite, B. (2018). Adaptation of e-learning tools as innovation: 

Overcoming barriers using educational factors. Ponencia presentada en la 28th 

International Scientific Conference on Economic and Social Development, Paris, 19-

20 abril. En Economic and Social Development: Book of Proceedings (pp. 403-412). 

Galanek, J. D., Gierdowski, D. C., & Brooks, D. C. (2018). ECAR Study of undergraduate 

students and information technology. 

https://library.educause.edu/~/media/files/library/2018/10/studentitstudy2018.pdf?la=

en 

García Aretio, L. (2014). Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la 

sociedad digital. Madrid, España: Editorial Síntesis.    

García Areito, L., Ruiz Corbella, M., & Domínguez Figaredo, D. (2007). De la educación a 

distancia a la educación virtual. Barcelona, España: Ariel.  

García Peñalvo, F. (2005). Estado actual de los sistemas e-learning. Teoría de la Educación. 

Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 6(2). 

http://www.redalyc.org/pdf/2010/201021055001.pdf 

Gautreau, C. (2011). Motivational factors affecting the integration of a learning management 

system by faculty. Journal of Educators Online, 8(1), 1-25. 

https://doi.org/10.9743/JEO.2011.1.2 

Gibbs, G. R. (2007). Qualitative research kit: Analyzing qualitative data. London, England: 

Sage. https://doi.org/10.4135/9781849208574 

Góngora-Rojas, R. (2020). Liderazgo tecnológico en educación superior: El caso del Recinto 

de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico [Disertación doctoral, Universidad 



263 

 

 

 

de Puerto Rico, Río Piedras]. Repositorio Digital Institucional UPR. 

https://repositorio.upr.edu/handle/11721/2099 

Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2013). Collecting qualitative data: A field manual for 

applied research. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781506374680 

Guri-Rosenblit, S. (2018). E-teaching in higher education: An essential prerequisite for e-

learning. Journal of New Approaches in Educational Research, 7(2), 93–97. 

https://doi.org/10.7821/naer.2018.7.298 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Batista Lucio, P. (2014). Metodología de 

la investigación (6ta. ed.). México, DF: McGraw-Hill /Interamericana.  

Hixon, E., Buckenmeyer, J., Barczyk, C., Feldman, L., & Zamojski, H. (2012). Beyond the 

early adopters of online instruction: Motivating the reluctant majority. The Internet 

and Higher Education, 15(2), 102-107. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.11.005 

Jacobson, W., & Cole, R. (2020). Motivations and obstacles influencing faculty engagement 

in adopting teaching innovations. To Improve the Academy: A Journal of Educational 

Development, 39(1), 137-159. https://doi.org/10.3998/tia.17063888.0039.106 

Johannessen, J., Olsen, B., & Lumpkin, G. T. (2001). Innovation as newness: What is new, 

how new, and new to whom? European Journal of Innovation Management, 4(1), 20-

31. https://doi.org/10.1108/14601060110365547 

Johnson, D. R. (2013). Technological change and professional control in the professoriate. 

Science Technology and Human Values, 38(1), 126-149. 

Joosten, T., Cusatis, R., & Harness, L. (2018). Research innovation in distance education. 

Planning for Higher Education Journal, 46(3), 8-17. https://www.scup.org 

http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.11.005
https://doi.org/10.3998/tia.17063888.0039.106


264 

 

 

 

Kezar, A., & Eckel, P. D. (2002). The effect of institutional culture on change strategies in 

higher education. Journal of Higher Education, 73(4), 435-460. 

Kim, M. R. (2008, February). Factors influencing the acceptance of e-learning courses for 

mainstream faculty in higher institutions. International Journal of Instructional 

Technology and Distance Learning, 5(2), 29-44. 

http://www.itdl.org/Journal/Feb_08/Feb_08.pdf 

King, E., & Boyatt, R. (2015) Exploring factors that influence adoption of e-learning within 

higher education. British Journal of Educational Technology, 46(6), 1272–1280. 

https://doi.org/10.1111/bjet.12195 

Kirwan, J. R. & Roumell, E. A. (2015). Developing a repertoire of practice: Online instructor 

dispositions and personalities. En J. K. Holtz, S. B. Springer, & C. J. Boden (Eds.), 

Building sustainable futures for adult learners (pp. 559 -285). Information Age 

Publishing. 

Kopcha, T. J., Rieber, L. P., & Walker, B. B. (2016). Understanding university faculty 

perceptions about innovation in teaching and technology. British Journal of 

Educational Technology, 47(5), 945–957. https://doi.org/10.1111/bjet.12361    

Kryukov, V., & Gorin, A. (2017). Digital technologies as education innovation at 

universities. Australian Educational Computing, 32(1).  

Lai, P. C. (2017). The literature review of technology adoption models and theories for the 

novelty technology. Journal of Information Systems and Technology Management, 

14(1), 21-38. https://doi.org/10.4301/s1807-17752017000100002 

Lancy, D. F. (1993). Qualitative research in education: An introduction to the major 

traditions. New York, NY: Longman.   

https://doi.org/10.1111/bjet.12195


265 

 

 

 

Laurillard, D. (2008). Technology enhanced learning as a tool for pedagogical innovation. 

Journal of Philosophy of Education, 42, 521–533. https://doi.org/10.1111/j.1467-

9752.2008.00658.x 

Layder, D. (2013). Doing excellent small-scale research. London, England: Sage. 

https://doi.org/10.4135/9781473913936 

Lichtman M. (2013). Qualitative research in education (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Lichtman, M. (2014). Qualitative research for the social sciences. London, England: Sage. 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2003). Paradigms and perspectives in transition: Paradigmatic 

controversies, contradictions, and emerging confluences. En N. K. Denzin & Y. S. 

Lincoln, (Eds.), The landscape of qualitative research: Theories and issues (2nd ed., 

pp. 253-291). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., & Guba, E. G. (2011). Paradigmatic controversies, 

contradictions, and emerging confluences, Revisited. En N. K. Denzin, & Y. S. 

Lincoln, (Eds.) The SAGE handbook of qualitative research (4th ed., pp. 97-128). 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Lokken, F., & Mullins, C. (2014). Trends in elearning: Tracking the impact of elearning at 

community colleges. Washington, DC: Instructional Technology Council. 

http://www.tmcc.edu/media/tmcc/departments/webcollege/documents/WEBCDistanc

eEdRpt0413.pdf 

Lupion Torres, P., & Rama, C. (2010). Algunas de las características dominantes de la 

educación a distancia en América Latina y el Caribe. En P. Lupion Torres & C. Rama 

(Coords.), La educación superior a distancia en América Latina y el Caribe: 

Realidades y tendencias (pp. 9-16).  

http://www.tmcc.edu/media/tmcc/departments/webcollege/documents/WEBCDistanceEdRpt0413.pdf
http://www.tmcc.edu/media/tmcc/departments/webcollege/documents/WEBCDistanceEdRpt0413.pdf


266 

 

 

 

https://virtualeduca.org/documentos/observatorio/ 

la_educacion_superior_a_distancia_en_america_latina_y_el_caribe_realidades_y_ten

dencias_UNISUL.pdf 

Madrigal Lozano, M. M., Madrigal Lozano, V. M., Dörfer, C., & Araiza Vázquez, M. J. 

(2010). Percepción sobre la educación a distancia que tienen los maestros de la 

Facultad de Contaduría Pública y Administración de una universidad pública del 

Noreste de México. https://www.researchgate.net/publication/264117928  

Magda, A. J., & Buban, J. (2018). The state of innovation in higher education: A survey of 

academic administrators. Louisville, KY: The Learning House. 

https://www.learninghouse.com/knowledge-center/research-reports/innovation2018/ 

Maguire, L. L. (2005). Literature review-Faculty participation in online distance education: 

Barriers and motivators. Online Journal of Distance Learning Administration, 8(1). 

https://ojdla.com/archive/spring81/maguire81.pdf 

Marcus, J. E. (1985). Diffusion of innovations and social learning theory: Adoption of the 

context text-processing system at Stanford University (Disertación doctoral). De la 

base de datos ProQuest Dissertations and Theses. (UMI Num. 8602506).  

Martínez Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la 

investigación científica. Pensamiento & Gestión, (20), 165-193. 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf  

Martínez Larios, B. (2010). Ampliación y actualización del currículo de salud en el 

componente de nutrición utilizando la tecnología. (Núm. Publicación 3438829). 

[Disertación doctoral, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras]. ProQuest 

Dissertations and Theses Global.  

https://virtualeduca.org/documentos/observatorio/


267 

 

 

 

Marzilli, C., Delello, J., Marmion, S., McWhorter, R., Roberts, P., & Marzilli, T. S. (2014). 

Faculty attitudes towards integrating technology and innovation. International 

Journal on Integrating Technology in Education,3(1), 1404–4334. 

McGee, P., Windes, W., & Torres, M. (2017). Experienced online instructors: Beliefs and 

preferred supports regarding online teaching. Journal of Computing in Higher 

Education, 29(2), 331–352. https://doi.org/10.1007/s12528-017-9140-6 

McMillan, J. H. (2012). Educational research: Fundamentals for the consumer (6th ed.). 

Boston, MA: Pearson.  

Meléndez, J. (1998, enero - mayo). Historia de la educación a distancia en Puerto Rico. 

Tecné, 3(2), 3, 22. 

Meléndez, J. (2001). Distance education: The experience of the University of Puerto 

Rico/Río Piedras Campus. Higher Education in Europe, 26(4), 537-540. 

Meléndez, J. (2004). La educación a distancia en Puerto Rico. En M. Mena (Comp.), La 

educación a distancia en América Latina: Modelos, tecnologías y realidades (pp. 

253-263). Buenos Aires: La Crujía Ediciones, Editorial Stella, ICDE, UNESCO. 

Meléndez, J. (2010). La educación virtual en Puerto Rico. En C. Rama & J. Pardo (Eds.), La 

educación superior a distancia: Miradas diversas desde Iberoamérica (pp. 152-165). 

Madrid: Instituto Tecnológico Virtual de Educación. 

Meléndez, J., Castro, A., Sánchez Lugo, J., Vantaggiato, A., & Betancourt Márquez, C. 

(2007). Nueva técnica teórica: La educación a distancia como una innovación. En M. 

Mena (Coord.), Construyendo la nueva agenda de la educación a distancia (pp. 309-

328). Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 



268 

 

 

 

Meléndez, J., Montalvo, Y., Rama, C., & Calcaño, E. (Eds.). (2014). Educación virtual y a 

distancia en Puerto Rico. http://virtualeduca.org/documentos/ 

observatorio/2014/informe-educacion-virtual-y-a-distancia-en-puerto-rico.pdf 

Meléndez Alicea, J., & Pacheco Sepúlveda, C. (2011). Leyes, normas y reglamentos que 

regulan la educación superior a distancia y en línea en Puerto Rico. En Leyes, normas 

y reglamentos que regulan la educación superior a distancia y en línea en América 

Latina y el Caribe. (pp. 199-212). http://www.caled-educación a 

distancia.org/sites/default/files/field/documentos/ LibrosCaled/leyesnormas.pdf 

Meléndez-Alicea, J., & Torres Rivera, Y. (2016). Teoría y práctica de la educación a 

distancia en Puerto Rico (Documento de trabajo). San Juan, PR: Departamento de 

Estado.  

Meza, J. (2018). Changes in public institutions as a function of technology and its impact on 

society. Issues in Informing Science and Information Technology, 15, 145-156. 

https://doi.org/10.28945/4034 

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods 

sourcebook (4th ed.). Los Ángeles, CA: Sage. 

Mills, S. J., Yanes, M. J., & Casebeer, C. M. (2009). Perceptions of distance learning among 

faculty of a college of education. Journal of Online Learning and Teaching, 5(1), 19-

28. http://jolt.merlot.org/vol5no1/mills_0309.pdf 

Misa, T. J. (2011). Leonardo to the Internet: Technology and culture from the Renaissance to 

the present. Baltimore: Johns Hopkins Press. 

Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning 

(3rd ed.). Belmont, CA: Cengage Learning 

http://virtualeduca.org/documentos/%20observatorio/
http://virtualeduca.org/documentos/%20observatorio/


269 

 

 

 

Moreira, D. (2016). From on-campus to online: A trajectory of innovation, 

internationalization and inclusion. International Review of Research in Open and 

Distributed Learning, 17(5). https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i5.2384 

Morris, N. P. (2014). How digital technologies, blended learning and MOOCs will impact 

the future of higher education. International Association for Development of the 

Information Society (ED557272). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED557272.pdf 

Morse, J. M. (2004). Sampling in qualitative research. En M. S. Lewis-Beck, A. Bryman, & 

T. Futing Liao (Eds.), The SAGE encyclopedia of social science research methods 

(pp. 994-996). Thousand Oaks, CA: Sage. https://doi.org/10.4135/9781412950589 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Centro de Desarrollo. (2017). 

La educación a distancia en la educación superior en América Latina. 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/la-educacion-a-distancia-en-la-educacion-

superior-en-america-latina_9789264277977-es 

Palvia, S., Aeron, P., Gupta, P., Mahapatra, D., Parida, R., Rosner, R., & Sindhi, S. (2018). 

Online education: Worldwide status, challenges, trends, and implications. Journal of 

Global Information Technology Management, 21(4), 233-241.  

https://doi.org/10.1080/1097198X.2018.1542262 

Parsons, P. R. (2002). Digital Media Systems. En J. R. Schement (Ed.), Encyclopedia of 

communication and information (Vol. 1, pp. 257-262). New York, NY: Macmillan 

Reference USA. http://link.galegroup.com 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3ra ed.). Thousand Oaks, 

CA: Sage. 



270 

 

 

 

Perez, W. W. (2011). Integration of instructional design principles to online courses and 

faculty training in three Puerto Rican institutions of higher education (Núm. 

Publicación 3450559) [Disertación doctoral, Walden University). ProQuest 

Dissertations and Theses Global.   

Piña, A. A. (2008). Factors influencing the institutionalization of distance education in higher 

education. Quarterly Review of Distance Education, 9(4), 427-438. 

Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de 

contenido. Estudios de Sociolingüística, 3(1), 1-42. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-

Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf  

Pomerantz, J., & Brooks, D. C. (2017). ECAR study of faculty and information technology. 

Research report. https://library.educause.edu/resources/2017/10/ecar-study-of-

faculty-and-information-technology-2017 

Pomerantz, J., Brown, M., & Brooks, D. C. (2018). Foundations for a next generation digital 

learning environment: faculty, students, and the LMS. Research report. 

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2018/1/ers1801.pdf 

Qayyum A., & Zawacki-Richter O. (Eds). (2018). Open and distance education in Australia, 

Europe and the Americas: National perspectives in a digital age. Springer Briefs in 

Education. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0298-5 

Radir, M. (2016). A Learning Management System (LMS) adoption framework for higher 

education: The case of Iraq. (Disertación doctoral, Cranfield University, United 

Kingdom). https://www.researchgate.net/publication/312587884  

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312587884


271 

 

 

 

Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. RUSC. 

Universities and Knowledge Society Journal, 1(1), 1-16. 

Salmon, G. (2016). The realm of learning innovation: A map for emanators. British Journal 

of Educational Technology, 47(5), 829–842. https://doi.org/10.1111/bjet.12487 

Sánchez Lugo, J. (2014). La formación de maestros bibliotecarios en línea: Lecciones de una 

experiencia continua y perspectivas futuras. En J. Meléndez, Y. Montalvo, C. Rama, 

& E. Calcaño (Eds.), Educación virtual y a distancia en Puerto Rico (pp. 134-141). 

http://virtualeduca.org/documentos/observatorio/2014/informe-educacion-virtual-y-a-

distancia-en-puerto-rico.pdf 

Santiago Ortega, A. (2006). Servicios de apoyo y necesidades académicas: Elementos 

fundamentales al ofrecer cursos con experiencias en línea (Núm. Publicación 

3218119) [Disertación doctoral, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras). ProQuest 

Dissertations and Theses Global.  

Schafer, E. D. (2003). Digital technology. In S. I. Kutler (Ed.), Dictionary of American 

history (3rd ed., Vol. 3, pp. 24-25). New York, NY: Charles Scribner's Sons. 

http://link.galegroup.com 

Schmidt, S., Tschida, C., & Hodge, E. M. (2016). How faculty learn to teach online: What 

administrators need to know. Online Journal of Distance Learning Administration, 

29(1). https://ojdla.com/archive/spring191/schmidt_tschida_hodge191.pdf 

Seaman, J. E., Allen, I. E., & Seaman, J. (2018). Grade increase: Tracking distance 

education in the United States. Babson Survey Research Group. 

http://onlinelearningsurvey.com/reports/gradeincrease.pdf 



272 

 

 

 

Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in 

education and the social sciences. New York, NY: Teachers College Press. 

Siemens, G., Gašević, D., & Dawson, S. (2015). Preparing for the digital university: A 

review of the history and current state of distance, blended, and online learning. 

Arlington: Link Research Lab. 

http://linkresearchlab.org/PreparingDigitalUniversity.pdf 

Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. M. (2015).  Teaching and learning at a distance: 

Foundations of distance education (6ta ed.).  Charlotte, NC: Information Age 

Publishing. 

Smith, K. (2012). Lessons learnt from literature on the diffusion of innovative learning and 

teaching practices in higher education. Innovations in Education & Teaching 

International, 49(2), 173–182. https://doi.org/10.1080/14703297.2012.677599 

Taherdoost, H. (2016). Sampling methods in research methodology: How to choose a 

sampling technique for research. International Journal of Academic Research in 

Management, 5(2), 18-27. https://doi.org/10.2139/ssrn.3205035 

Tapia Fernández, G. O. (2019). Estudio de Caso: Capacitación inicial, preparando 

profesores a enseñar en línea (Núm. de Publicación 13885223) [Disertación doctoral, 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras].  ProQuest Dissertations & Theses Global. 

Tierney, W., & Dilley, P. (2001). Interviewing in education. In J. F. Gubrium & J. A. 

Holstein (Eds.), Handbook of interview research (pp. 453-471).  Sage. 

https://doi.org/10.4135/9781412973588 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3205035


273 

 

 

 

Tierney, W. G. (1988). Organizational culture in higher education: Defining the essentials. 

Journal of Higher Education, 59(1), 2-21. 

https://doi.org/10.1080/00221546.1988.11778301 

Tierney, W. G. (2014). Creating a culture of innovation: The challenge in becoming and 

staying a world-class university. Pullias Center for Higher Education, Rossier School 

of Education, University of Southern California. De la base de datos ERIC. 

(ED559354) 

Tierney, W. G., & Lanford, M. (2018a). Institutional culture in higher education. In J. C. 

Shin & P. N. Teixeira (Eds.), Encyclopedia of international higher education systems 

and institutions. Dordrecht, Netherlands: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-

017-9553-1_544-1 

Torres-Nazario, M. (2014, otoño). La oferta académica en línea de Puerto Rico: 

Actualización a otoño 2014. HETS Online Journal, 5. 

http://hets.org/ejournal/2014/10/27/ la-oferta-academica-en-linea-de-puerto-rico-

actualizacion-a-otono-2014/ 

Universidad de Puerto Rico, Junta de Síndicos. (2006-2007). Certificación Núm. 73 Política 

Institucional de Educación a Distancia. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, Senado Académico. (2014-2015) 

Certificación Núm. 125, Política de educación a distancia del Recinto de Río 

Piedras. http://senado.uprrp.edu/Certificaciones/Cert2014-2015/CSA-125-2014-

2015.pdf 

http://senado.uprrp.edu/Certificaciones/Cert2014-2015/CSA-125-2014-2015.pdf
http://senado.uprrp.edu/Certificaciones/Cert2014-2015/CSA-125-2014-2015.pdf


274 

 

 

 

Usluel, Y. K., & Mazman, S. G. (2009). Adoption of Web 2.0 tools in distance education. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, (1), 818-823. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.146. 

Vale Nieves, O. (2010). La enseñanza híbrida y los estilos de aprendizaje como factores que 

contribuyen al éxito estudiantil de los estudiantes de bachillerato. Reporte de 

investigación. 

http://www.agencias.pr.gov/agencias/cepr/inicio/Investigacion/Documents/ 

Publicaciones 

Vera Muñoz, J. G., Vera Muñoz, M. A. M., & Martínez Méndez, R. (2016). Cultura 

organizacional y TIC`s en las organizaciones de educación superior.  Revista 

Internacional Administración y Finanzas, 9(4), 51-64. Recuperado de 

https://ssrn.com/abstract=2829024 

Wingo, N. P., Ivankova, N. V., & Moss, J. A. (2017). Faculty perceptions about teaching 

online: Exploring the literature using the technology acceptance model as an 

organizing framework. Online Learning 21(1), 15-35. 

https://doi.org/10.10.24059/olj.v21i1.761 

Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and 

interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York, NY: Guilford Press. 

Yong, E., Nagles, N., Mejía, C., & Chaparro, C. (2017). Evolución de la educación superior a 

distancia: Desafíos y oportunidades para su gestión. Revista Virtual Universidad 

Católica del Norte, 50, 80-105.  http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php 

/RevistaUCN/ article/view/814/1332 



275 

 

 

 

Zhu, C., & Engels, N. (2014). Organizational culture and instructional innovations in higher 

education: Perceptions and reactions of teachers and students. Educational 

Management Administration & Leadership, 42(1), 136–158. 

https://doi.org/10.1177/1741143213 

 

  



276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

  



277 

 

 

 

Apéndice A 

 

Preguntas para protocolo de entrevista semiestructurada 

 

 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Departamento de Estudios Graduados 

Facultad de Educación 

Programa Doctoral de Currículo y Enseñanza-Tecnología del Aprendizaje 

  

El significado de la experiencia de adoptar la educación a distancia para los docentes: Un estudio de caso 

múltiple en una institución de educación superior pública 

 
Preguntas para protocolo de entrevista semiestructurada  

 

Propósito 
Preguntas de 

investigación 
Posibles preguntas de entrevista a los profesores 

1. Comprender  

el fenómeno de 

innovar con la 

educación a 

distancia en una 

institución de 

educación 

superior pública. 

1. ¿Cuál es el 

significado de la 

experiencia de 

innovar con la 

educación a distancia 

para los docentes en 

una institución de 

educación superior 

pública? 

¿Qué es para usted innovar en la educación? 

¿Cómo que está innovando al ser educador a distancia? 

¿Por qué decidió capacitarse para enseñar en línea? 

¿Cómo o por qué decidió enseñar en línea? 

¿Qué dificultades ha enfrentado y cómo las ha superado? 

¿Qué apoyos, incentivos, etc., ha tenido para hacer esto? 

¿Cómo o por qué decidieron crear su programa en línea? 

PREGUNTA PARA CASOS 1 Y 2 

¿Qué dificultades ha enfrentado y cómo las ha superado? 

¿Qué apoyos, incentivos, etc., ha tenido para hacer esto? 

¿Cómo describe su experiencia de transición de la 

enseñanza tradicional a la enseñanza en línea?  

¿Qué caracteriza esa experiencia? 

¿Cómo inició su acercamiento a la educación a distancia? 

¿Cuáles son las emociones y sentimientos que 

experimentan al transicionar de la enseñanza tradicional a 

la enseñanza en línea? 

 

¿Qué momentos decisivos en su desarrollo como educador 

a distancia puede mencionar? 

¿Qué ideas/ asuntos/ prácticas puede compartir con otros 

miembros de la facultad que están considerando la 

transición de la enseñanza tradicional a la enseñanza en 

línea? 

2. Identificar/ 

describir la 

experiencia de 

adopción  de la 

educación a 

distancia 

2. ¿Cómo ocurre la 

adopción de la 

educación a distancia 

para los docentes en 

una institución de 

educación superior 

pública? 

¿Qué factores motivaron que usted se iniciará en la 

educación a distancia? 

¿Cómo se describe usted como educador a distancia? 

¿Qué factores influyen/contribuyen en la adopción de 

modalidades de educación a distancia en los docentes en 

una institución de educación superior pública? 
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Propósito 
Preguntas de 

investigación 
Posibles preguntas de entrevista a los profesores 

¿Qué factores motivan que usted continúe en la educación 

a distancia? 

¿Qué factores desalentaron que usted se iniciara en la 

educación a distancia? 

¿Qué factores desalientan que usted se continúe en la 

educación a distancia? 

¿Cómo han cambiado sus prácticas educativas en los cursos 

a distancia comparadas con los cursos presenciales? 

¿Cuán fácil se le hizo innovar y adoptar? 

3. Describir la 

cultura 

organizacional 

con relación a la 

educación a 

distancia 

3. ¿Cómo es la cultura 

organizacional hacia 

la educación a 

distancia en una 

institución de 

educación superior 

pública? 

¿Cómo las acciones y conductas institucionales impactan la 

adopción de la educación a distancia entre los profesores? 

 

¿Qué aspectos de la organización/administración afectan su 

experiencias como educador a distancia? 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto al rol de la institución en 

este proceso?   • ¿Qué cosas pueden hacer los 

administradores/líderes educativos para ayudarle a ser 

exitoso como educador en línea? 

¿Cuáles han sido las estrategias organizacionales para 

fomentar y facilitar la adopción de la educación a distancia 

a nivel macro y micro? 

¿Cómo es el ambiente para experimentar y aprender de la 

experimentación?   • ¿Qué asuntos le preocupan? 

(administrativos y académicos) 

¿Cómo cree que sus colegas perciben su transición de la 

enseñanza tradicional a la enseñanza en línea? 

¿Cómo trabaja en equipo con sus colegas? 

¿Cómo compara el proceso de innovar en una institución 

pública y una privada? 

¿Cómo se dialoga en su Facultad sobre el asunto de la 

educación a distancia? 
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Apéndice B 

Certificado de participación del adiestramiento para investigaciones con seres humanos 
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Apéndice C 

 

Hoja de consentimiento informado (previo a la emergencia por COVID-19) 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Etapa de recopilación de datos 

 

La experiencia de los docentes en la adopción de la educación a distancia: Un estudio de 

caso múltiple en una institución de educación superior pública 

 

Descripción  

Usted ha sido invitado/a a participar en una investigación donde si indagará el fenómeno de 

la adopción de la educación a distancia como una innovación desde la perspectiva de los 

docentes. Esta investigación es realizada por Marisol Gutiérrez-Rodríguez, estudiante 

doctoral del Programa de Currículo y Enseñanza con especialidad en Tecnologías de 

Aprendizaje del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Los propósitos de esta 

investigación son comprender, desde la perspectiva de los docentes en diversos roles 

(profesor, administrador de un programa en línea y un informante experto), el fenómeno de la 

adopción de la educación a distancia como una innovación dentro del contexto de la 

educación superior pública en Puerto Rico, describir el proceso de adopción de la educación 

a distancia y describir la cultura organizacional hacia esta. 

 

Usted fue seleccionado/a para participar en esta investigación en su capacidad de profesor o 

administrador de un programa en línea o un informante experto en el área de educación a 

distancia del recinto participante del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Además,  

porque: 1) tiene aprobada una certificación de creación de cursos en ambientes virtuales 

otorgado por el Centro para la Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico o evidencia vasta experiencia en la práctica de la educación a 

distancia, 2) está practicando activamente (por dos o más años) alguna de las modalidades de 

educación a distancia, 3) tiene permanencia y 4) está disponible para ser entrevistado y 

compartir información y documentos sobre sus cursos a distancia. 

 

Se espera que en este estudio participen aproximadamente seis personas de forma voluntaria. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará conceder una entrevista que tendrá 

una duración aproximada de 60 a 90 minutos, para dialogar sobre sus experiencias y sus 

perspectivas sobre la adopción de la educación a distancia. La entrevista se llevará a cabo en 

un espacio de reunión conveniente para usted y donde se sienta cómodo y seguro.  La 



281 

 

 

 

entrevista será grabada en audio y transcrita a un formato digital para garantizar la integridad 

de las respuestas y facilitar el proceso de análisis de información. Al completar la 

transcripción de la entrevista, la investigadora se comunicará con usted para discutir la 

misma, aclarar dudas y confirmar que la narración refleja sus expresiones.  

 

Riesgos y beneficios  

Los riesgos asociados a este estudio son mínimos, siendo previsibles que alguna de las 

preguntas formuladas le cause incomodidad o que sienta cansancio debido a la duración de la 

entrevista. Para minimizar estos riesgos usted podrá optar por no contestar la(s) pregunta(s), 

tomar un descanso si lo considerara necesario o retirarse del estudio en cualquier momento 

pues su participación es voluntaria. Las preguntas de la entrevista se enfocarán en el tema de 

estudio de la investigación y no en aspectos de su vida personal, ni de sus colegas o 

estudiantes. No se harán preguntas de índole sensitiva que lo afecten emocionalmente. 

 

Considerando que este estudio será llevado a cabo con una muestra pequeña, es posible la 

identificación indirecta de los participantes por el puesto que ocupa o por otras características 

únicas o compartidas por muy pocas personas. La investigadora no publicará ni divulgará su 

nombre ni el de ninguno de los participantes. Su confidencialidad será protegida según se 

describe en el inciso Confidencialidad de esta Hoja de Consentimiento.   

 

La participación en esta investigación no conlleva beneficios directos o incentivos para usted. 

No obstante, entre los beneficios indirectos que puede aportar esta investigación se incluyen 

entender las perspectivas de los docentes sobre la educación a distancia en una institución de 

educación superior pública, ayudar a la Universidad de Puerto Rico a comprender la 

motivaciones de los docentes que influyen en la adopción de la educación a distancia, 

describir factores de la cultura organizacional que inciden en los procesos de la adopción de 

la educación a distancia entre los profesores y los administradores. Además, informará sobre 

cómo los docentes han estado manejando los procesos de cambios con relación a la 

enseñanza en línea y cómo influyen unos sobre otros para adaptarse al cambio. 

 

Confidencialidad  

La identidad del participante será protegida a través de todo el estudio, ya que su nombre no 

se mencionará. Toda información o datos que pueda identificar al participante serán 

manejados confidencialmente. Para esto se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 1) 

el investigador no le proporcionará la información obtenida a ninguna persona que no esté 

involucrada en el estudio, 2) se usarán seudónimos para garantizar la confidencialidad de los 

participantes, 3) las grabaciones y transcripciones de entrevista y la documentación que 

entregue el profesor serán identificadas con códigos que solo conocerá la investigadora y 4) 

los documentos y las grabaciones de audio obtenidas, así como las anotaciones de las 

entrevistas, se guardarán en un lugar seguro bajo llave y bajo la custodia de  la investigadora.  
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Solamente el Dr. Luis M. de Jesús Berrios (director de la Disertación) y Marisol Gutiérrez-

Rodríguez (Investigadora principal), tendrán acceso a los datos crudos (transcripción de la 

entrevista y grabación en audio de esta), así como a toda información generada que pueda 

identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta hoja de consentimiento. 

Tanto la transcripción impresa de la entrevista y la hoja de consentimiento informado 

firmada por usted, se guardarán en un archivo personal bajo llave ubicado en la residencia de 

la investigadora principal. Asimismo, los datos crudos en formato electrónico (la 

transcripción digitalizada y la grabación en audio de esta entrevista), serán almacenados en 

una computadora, en la residencia de la investigadora principal. Estos serán archivados en la 

computadora mediante una contraseña que será conocida sólo por la investigadora principal. 

Tanto el archivo personal, como la computadora que almacena los datos crudos electrónicos, 

serán custodiados por Marisol Gutiérrez-Rodríguez (Investigadora principal) por un período 

de cinco años, una vez concluya este estudio. Al finalizar dicho período, la grabación en 

audio y la transcripción en formato digital de su entrevista, serán borradas de la computadora 

donde fueron almacenadas; además, todos los documentos impresos, incluyendo la 

transcripción de su entrevista y esta hoja de consentimiento informado firmada por usted, 

serán destruidas mediante el uso de una trituradora de papel, en presencia de un(a) testigo, 

antes de ser desechados.   

 

El producto parcial o final de la investigación podrá utilizarse para charlas, presentaciones, 

conferencias y publicaciones. En todo momento se protegerá la confidencialidad del 

participante.  

Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico o de agencias 

federales responsables de velar por la integridad en la investigación podrían requerirle a la 

investigadora los datos obtenidos en este estudio, incluyendo este documento.  

  

Derechos  

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación 

es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse 

del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. También, tiene derecho a no 

contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este 

documento. Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, 

puede comunicarse con Marisol Gutiérrez-Rodríguez por correo electrónico a 

marisol.gutierrez1@upr.edu o al xxx-xxx-xxxx. También puede comunicarse con el Dr. Luis 

M. De Jesús Berrios, director de la disertación por correo electrónico a 

luis.dejesus10@upr.edu o al xxx-xxx-xxxx.   

  

De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante o reclamación o queja 

relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de 
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Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al teléfono 787-

764-0000, extensión 86700 ó a cipshi@degi.uprrp.edu.  

  

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído, 

discutido y entendido la información presentada en esta hoja de consentimiento, y que ha 

recibido copia de este documento.  

  

____________________________ _________________________        ___________            

Nombre del o la participante en letra                                Firma                                     Fecha 

de molde                                            

  

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. 

          ____________________       __________            

Nombre de la investigadora principal                         Firma                     Fecha  
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Apéndice D 

Hoja de consentimiento informado (protocolo modificado por emergencia por COVID-19) 

 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Etapa de recopilación de datos 

 

La experiencia de los docentes en la adopción de la educación a distancia: Un estudio de 

caso múltiple en una institución de educación superior pública 

 

Descripción  

Usted ha sido invitado(a) a participar en una investigación donde si indagará el fenómeno de 

la adopción de la educación a distancia como una innovación desde la perspectiva de los 

docentes. Esta investigación es realizada por Marisol Gutiérrez-Rodríguez, estudiante 

doctoral del Programa de Currículo y Enseñanza con especialidad en Tecnologías de 

Aprendizaje del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Los propósitos de esta 

investigación son comprender, desde la perspectiva de los docentes en diversos roles 

(profesor, administrador de un programa en línea y un informante experto), el fenómeno de la 

adopción de la educación a distancia como una innovación dentro del contexto de la 

educación superior pública en Puerto Rico, describir el proceso de adopción de la educación 

a distancia y describir la cultura organizacional hacia esta. 

 

Usted fue seleccionado/a para participar en esta investigación ya que cumple con uno de los 

siguientes criterios: a) es profesor(a) o, b) es administrador(a) de un programa en línea o, c) 

se le reconoce entre sus pares como experto(a) en el área de educación a distancia. Además, 

porque cumple con los siguientes criterios: a) tiene aprobada una certificación de creación de 

cursos en ambientes virtuales otorgado por el Centro para la Excelencia Académica del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, b) ofrece al menos un curso en 

alguna de las modalidades de educación a distancia definidas en la política institucional 

(curso a distancia-más del 75% del total de horas de instrucción ocurren de manera no-

presencial, curso en línea-curso que ofrece 100% del total de horas de instrucción a través de 

la Internet, curso híbrido (entre un 25 y 75% del total de horas de instrucción ocurren a 

distancia), c) tiene permanencia y 4) está disponible para ser entrevistado y compartir 

información y documentos sobre sus cursos a distancia. 

 

Se espera que en este estudio participen aproximadamente seis personas de forma voluntaria. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará conceder una entrevista que tendrá 

una duración aproximada de 60 a 90 minutos, para dialogar sobre sus experiencias y sus 

perspectivas sobre la adopción de la educación a distancia. Esta se llevará a cabo en 

modalidad virtual. Presupone el uso de herramientas de telecomunicación tales como Google 

Suite, Microsoft Team.  La entrevista será grabada en audio y transcrita a un formato digital 

para garantizar la integridad de las respuestas y facilitar el proceso de análisis de 
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información. Al completar la transcripción de la entrevista, la investigadora se comunicará 

con usted para discutir la misma, aclarar dudas y confirmar que la narración refleja sus 

expresiones.  

 

Riesgos y beneficios  

 

Los riesgos asociados a este estudio son mínimos, siendo previsibles que alguna de las 

preguntas formuladas le cause incomodidad o que sienta cansancio debido a la duración de la 

entrevista. Para minimizar estos  

riesgos usted podrá optar por no contestar la(s) pregunta(s), tomar un descanso si lo 

considerara necesario o retirarse del estudio en cualquier momento pues su participación es 

voluntaria.   

 

Las preguntas de la entrevista se enfocarán en el tema de estudio de la investigación y no en 

aspectos de su vida personal, ni de sus colegas o estudiantes. No se harán preguntas de índole 

sensitiva que lo afecten emocionalmente.  

 

Considerando que este estudio será llevado a cabo con una muestra pequeña, es posible la 

identificación indirecta de los participantes por el puesto que ocupa o por otras características 

únicas o compartidas por muy pocas personas. La investigadora no publicará ni divulgará su 

nombre ni el de ninguno de los participantes. Su confidencialidad será protegida según se 

describe en el inciso Confidencialidad de esta Hoja de Consentimiento.   

 

La entrevista en modalidad virtual requiere el uso de herramientas de telecomunicación por 

lo que existen los siguientes riesgos: a) la posibilidad del acceso a los datos o de intervención 

de terceras personas que no son parte del personal clave o adscrito a la investigación. Estas 

personas que pueden tener acceso ilegítimo incluyen, pero no se limitan a, hackers, intrusos o 

piratas informáticos; b) puede haber cargos adicionales por el consumo de datos móviles o de 

conexión de internet; c) posible incomodidad de utilizar la herramienta, así como de la 

posibilidad de agotamiento por el uso del medio; d) interrupción imprevista de la 

comunicación.  

 

Para reducir estos riegos se usará, preferiblemente, las plataformas institucionales con 

dominio upr.edu. Estas plataformas son gratuitas para usted y para la investigadora y son de 

uso común entre los educadores a distancia. Solo el investigador activará la función de 

grabar. La investigadora y usted como participante deben procurar estar en un espacio seguro 

y privado, libre de interrupciones en el cual no sea posible que terceras personas escuchen la 

conversación ni puedan observar la pantalla con la transmisión.  Para evitar el agotamiento 

en el uso del medio, si así lo prefiere, se podrá segmentar la entrevista en uno o dos espacios 

de una hora o cualquier otro término de tiempo que desee establecer. Al finalizar la 

recolección de datos, se instruirá y verificará que usted haya cerrado adecuadamente la sesión 

de telecomunicación. En el caso de una interrupción imprevista le pediré que continuemos la 

entrevista por vía telefónica para lo cual solicitaré comparta su número de teléfono conmigo.  

 

La participación en esta investigación no conlleva beneficios directos o incentivos para usted. 

No obstante, entre los beneficios indirectos que puede aportar esta investigación se incluyen 
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entender las perspectivas de los docentes sobre la educación a distancia en una institución de 

educación superior pública, ayudar a la Universidad de Puerto Rico a comprender la 

motivaciones de los docentes que influyen en la adopción de la educación a distancia, 

describir factores de la cultura organizacional que inciden en los procesos de la adopción de 

la educación a distancia entre los profesores y los administradores. Además, informará sobre 

cómo los docentes han estado manejando los procesos de cambios con relación a la 

enseñanza en línea y cómo influyen unos sobre otros para adaptarse al cambio. 

 

Confidencialidad  

 

La identidad del participante será protegida a través de todo el estudio, ya que su nombre no 

se mencionará. Toda información o datos que pueda identificar al participante serán 

manejados confidencialmente. La información que maneje en la computadora o dispositivo 

que utilice para hacer la entrevista puede ser intervenida o revisada por terceras personas. 

Estas personas pueden tener acceso legítimo o ilegítimo a la computadora y a su contenido 

como un familiar, patrono, hackers, intrusos o piratas informáticos, etc. Además, en la 

computadora que utilice puede quedar registro de la información que acceda o envíe por 

Internet. Para esto se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 1) el investigador no le 

proporcionará la información obtenida a ninguna persona que no esté involucrada en el 

estudio, 2) se usarán seudónimos para garantizar la confidencialidad de los participantes, 3) 

las grabaciones y transcripciones de entrevista y la documentación que entregue el profesor 

serán identificadas con códigos que solo conocerá la investigadora y 4) los documentos y las 

grabaciones de audio obtenidas, así como las anotaciones de las entrevistas, se guardarán en 

un lugar seguro bajo llave y bajo la custodia de  la investigadora, 5) Todos los archivos en la 

computadora relacionados a la investigación estarán protegidos con contraseñas de acceso 

robustas. El almacenaje o transfiera datos de los/as participantes vía internet, será protegido 

mediante la función de guardad encriptado y con contraseña. 

 

Solamente el Dr. Reinaldo Berríos Rivera (director de la Disertación) y Marisol Gutiérrez-

Rodríguez (Investigadora principal), tendrán acceso a los datos crudos (transcripción de la 

entrevista y grabación en audio de esta), así como a toda información generada que pueda 

identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta hoja de consentimiento. 

Tanto la transcripción impresa de la entrevista y la hoja de consentimiento informado 

firmada por usted, se guardarán en un archivo personal bajo llave ubicado en la residencia de 

la investigadora principal. Asimismo, los datos crudos en formato electrónico (la 

transcripción digitalizada y la grabación en audio de esta entrevista), serán almacenados en 

una computadora, en la residencia de la investigadora principal. Estos serán archivados en la 

computadora mediante una contraseña que será conocida sólo por la investigadora principal. 

Tanto el archivo personal, como la computadora que almacena los datos crudos electrónicos, 

serán custodiados por Marisol Gutiérrez-Rodríguez (Investigadora principal). La hoja de 

consentimiento informado firmada por usted y la carta de invitación a participar se 

conservarán por un periodo de 3 años al cabo de los cuales serán triturados mecánicamente y 

luego desechados.  

 

La grabación en audio de la entrevista se conservará hasta que se corrobore con usted la 

fidelidad de sus expresiones (luego de hacer la transcripción). Se borrará el archivo digital de 
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la entrevista. La transcripción en formato digital (Word) y en formato impreso de su 

entrevista, se conservarán por un periodo de 5 años, una vez concluya este estudio. Al 

finalizar dicho período, los archivos digitales serán borradas de la computadora donde fueron 

almacenadas y los documentos impresos triturados mecánicamente y luego desechados.  

 

El producto parcial o final de la investigación podrá utilizarse para charlas, presentaciones, 

conferencias y publicaciones. En todo momento se protegerá la confidencialidad del 

participante. Oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico o de 

agencias federales responsables de velar por la integridad en la investigación podrían 

requerirle a la investigadora los datos obtenidos en este estudio, incluyendo este documento.  

  

Derechos  

 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación 

es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse 

del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. En esta situación se le instruirá y 

verificará que usted haya cerrado adecuadamente la sesión de telecomunicación. También, 

tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a recibir 

una copia de este documento. Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta 

investigación, puede comunicarse con Marisol Gutiérrez-Rodríguez por correo electrónico a 

marisol.gutierrez1@upr.edu o al xxx xxx xxxx. También puede comunicarse con el Dr. 

Reinaldo Berríos Rivera, director de la disertación, por correo electrónico a 

reinaldo.berrios@upr.edu o al xxx xxx xxxx.   

  

De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante o reclamación o queja 

relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de 

Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al teléfono 787-

764-0000, extensión 86773 ó a cipshi.degi@upr.edu.  

  

Su confirmación en este documento significa que ha decidido participar después de haber 

leído, discutido y entendido la información presentada en esta hoja de consentimiento, y que 

ha recibido copia de este documento. Si usted recibe esta hoja por internet le exhorto a 

guardar o imprimir la información del consentimiento. 

 

Inserte una X si afirma haber leído y discutido con la investigadora y entendido la 

información presentada en esta hoja de consentimiento.  
 
  

________________________________________       ___________            

Nombre del o la participante en letra                                          Fecha 

de molde                                            
  

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. 
 

 

Marisol Gutiérrez-Rodríguez                                __________ 

Nombre de la investigadora principal                                   Fecha  
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Apéndice E 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Departamento de Estudios Graduados 

Facultad de Educación 

Programa Doctoral de Currículo y Enseñanza-Tecnología del Aprendizaje 

  

El significado de la experiencia de adoptar la educación a distancia para los docentes: Un estudio de caso 

múltiple en una institución de educación superior pública 

 

PLANILLA PARA EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 

 

Título del documento: _____________________________________________________ 

Tipo de documento: _______________________________________________________ 

Unidad/Persona que lo genera: _______________________________________________ 

Fecha de creación del documento: ____________________________________________ 

Fecha de realización del análisis de documentos: ________________________________ 

Descripción general del documento: __________________________________________ 

 

Criterios para el análisis Anotaciones 

Dimensiones de la cultura institucional (Tierney, 

1988; Tierney & Lanford 2018a) 
  

        Ambiente   

        Misión   

        Socialización   

        Información   

        Estrategias   

        Liderazgo   

Cinco estrategias generalizadas de manejo de 

cambio de Lindquits  
  

Apoyo administrativo de la alta  gerencia   

        Liderazgo colaborativo   

        Diseño robusto del cambio   

        Desarrollo del personal    

        Acciones visibles   

Aspectos emergentes (Aspectos relevantes con el 

propósito del estudio de investigación)   

        Ej.: Micro culturas   
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Apéndice F 

Lista de documentos incluidos en el análisis, organizados por emisor y por fechas en orden 

cronológico del 

 

Universidad de Puerto Rico- Administración Central 

Certificaciones de la Junta de Síndicos (CJS) 

CJS Núm. 190 (2000-2001), 29/junio/2001. Política institucional y dirección 

estratégica para la educación continua y estudios profesionales en la Universidad de 

Puerto Rico. 

CJS Núm. 123 (2005-2006), mayo/2006. Agenda para la Planificación de la 

Universidad 2005-2015: Diez para la década 

CJS Núm.73 (2006-2007), 2/julio/2007. Política institucional de educación a 

distancia de la Universidad de Puerto Rico. 

CJS Núm. 3 (2009-2010), 24/julio/2009. Indicadores para el avalúo de la 

operacionalización del Plan de desarrollo integral de la Universidad de Puerto Rico, 

diez para la década. 

Certificaciones de la Junta de Gobierno (CJG) 

CJG Núm. 50 (2016-2017), 23/diciembre/2016. Plan estratégico de la Universidad 

de Puerto Rico, 2017-2022. 

CJG Núm. 118 (2018-2019), 25/junio/2019. Plan de Trabajo del Dr. Jorge Haddock 

Acevedo, presidente de la Universidad de Puerto Rico entre julio de 2018 al julio de 

2021. https://www.upr.edu/wp-

content/uploads/2021/04/Plan_Trabajo_JHaddock_2021.pdf 

Certificaciones Senado Académico del Recinto de Río Piedras (CSA) 

CSA Núm. 26 (2006-2007), 19/octubre/2006. Plan Estratégico [RP] Visión 

Universidad 2016 [En respuesta a Diez para la Década]. 

CSA Núm. 125 (2014-2015), 19/mayo/2015. Política de educación a distancia del 

Recinto de Río Piedras Universidad de Puerto Rico. 

CSA Núm. 49 (2015-2016), 18/diciembre/2015. Normas y guías para la 

implementación de la política de educación a distancia en el Recinto de Río Piedras 

CSA Núm. 1 (2016-2017), Informe Recomendaciones Comité Efectividad 

Institucional 

CSA Núm. 79 (207-2018), 25/mayo/2028. Plan estratégico del Recinto de Rio 

Piedras 2018-2023, Compromiso 2023 
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CSA Núm. 90 (2017-2018), 1/junio/2018. Informe de progreso sobre educación a 

distancia en el Recinto de Río Piedras 

CSA Núm. 20 (2020-2021), 18/septiembre/2020. Resolución [en rechazo a la 

implantación del Plan Estratégico de Educación a Distancia 2020-2025].   

CSA Núm. 43 (2020-2021), 18/noviembre/2020. Informe final del Comité 

Institucional a cargo de la evaluación de la modalidad de usar medios alternos de 

enseñanza o instrucción a distancia. 

CSA Núm. 131 (2021-2022), 13/mayo/2022. Informe del Decanato de Asuntos 

Académicos sobre el ofrecimiento en línea del Recinto [encomendado mediante la 

CSA Núm. 101, Año Académico 2021-2022] 

Informes Anuales (IA-SA) 

2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-13 

Cartas Circulares del Rector(a) (CC-R) 

CC-R-1 (2021-2018), 17/agosto/2018. Reestructuración de la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales – En ruta hacia la gestión sostenible    

CC-R (2015-2016), 4/abril/2016. Recomendación de la Dra. Karla González 

Robinson como Decana Auxiliar de Educación a Distancia 

Cartas Circulares- Decanato de Asuntos Académicos y Administrativos (CC-DAA) 

CC-DAA-2 (2015-2016), 14/ de agosto de 2015. Trámites de acciones de cursos a la 

luz de la Certificación 112 (2014-2015) Junta de Gobierno y otras directrices 

CC-DAA-8 (2015-2016) 6/mayo/2016. Tramite provisional para el registro de 

secciones hibridas de cursos existentes para agosto 2016 

Otros documentos 

Junta Asesora de Educación a Distancia, Vicepresidencia de Programas Profesionales 

ya Distancia, Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, &Vicepresidencia en 

Asuntos Académicos e Investigación. (s.f.).  Plan estratégico de educación a 

distancia 2020-2025 de la UPR. Recuperado 12 de noviembre de 2022 de 

https://dmsrum.uprm.edu/bitstream/handle/123456789/2869/Certificaci%C3%

B3n%2020-86%20Plan%20Estrategico.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Oficina del Presidente. (s.f.). Diez para la Década en acción: Portafolio de proyectos 

emblemáticos de la Universidad de Puerto Rico del siglo XXI. Recuperado el 

11 de noviembre de 2022 de 

https://sites.google.com/a/upr.edu/launiversidadhoy/cumplimientos/proyectos-

distintivos   

 

https://dmsrum.uprm.edu/bitstream/handle/123456789/2869/Certificaci%C3%B3n%2020-86%20Plan%20Estrategico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dmsrum.uprm.edu/bitstream/handle/123456789/2869/Certificaci%C3%B3n%2020-86%20Plan%20Estrategico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sites.google.com/a/upr.edu/launiversidadhoy/cumplimientos/proyectos-distintivos
https://sites.google.com/a/upr.edu/launiversidadhoy/cumplimientos/proyectos-distintivos
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Oficina del Registrador y Decanato de Asuntos Académicos. (2016). Catálogo 

general programas subgraduados 2016. Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras. 

 

Guadalupe, A. (2010, 18 de noviembre). Informe de logros de la Rectora. 

 

Ostolaza Bey, M. & Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. (2001).  La 

transformación de la educación superior en Puerto Rico: Informe del estudio 

ordenado por la R. del S. 44. Asamblea Legislativa del Senado de Puerto 

Rico. https://noalreglamento.files.wordpress.com/2008/10/informe-upr-

ostolaza.pdf 

  

https://noalreglamento.files.wordpress.com/2008/10/informe-upr-ostolaza.pdf
https://noalreglamento.files.wordpress.com/2008/10/informe-upr-ostolaza.pdf
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Apéndice G 

Autorización de protocolo: Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en 

la Investigación 
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Soy Marisol Gutiérrez Rodríguez residente en Puerto Rico. Vivo en el municipio de San 
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