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RESUMEN
Esta investigación descriptiva con enfoque cuantitati-
vo-cualitativo se realizó con el objetivo de argumentar des-
de la perspectiva del profesorado y alumnado, el uso del 
libro de texto frente a otros recursos tecnológicos en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa 
Juan Pablo II; fue sistematizada a través de los métodos 
revisión bibliográfica, análisis de contenido, analítico-sin-
tético, estadístico y triangulación de datos; así como de la 
aplicación de las técnicas encuesta y entrevista. Los resul-
tados obtenidos develan que el libro de texto, a pesar de 
las restricciones que imponen al docente y los beneficios 
de los medios digitales aún se encuentra vigente. Para la 
plena implementación de las TIC es necesario superar las 
limitaciones subjetivas y objetivas existentes. 
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ABSTRACT
This descriptive research with quantitative-qualitative 
approach was made with the aim of arguing from the pers-
pective of teachers and students, the use of the textbook 
against other technological resources in the teaching-lear-
ning process of the Educational Unit Juan Pablo II; It was 
systematized through bibliographic review methods, con-
tent analysis, analytical-synthetic, statistical and data trian-
gulation; as well as the application of survey and interview 
techniques. The results obtained reveal that the textbook, 
despite the restrictions imposed on the teacher and the be-
nefits of digital media is still in force. For the full implemen-
tation of ICT it is necessary to overcome existing subjective 
and objective limitations.
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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones tecnológicas que vive el mundo mo-
derno, experimentadas desde la década de los años 80 
del pasado siglo XX, con la convergencia de la informática, 
la electrónica y las telecomunicaciones constituyó un hito 
para el desarrollo creciente de la era digital. Gracias a la in-
terconexión de las redes, las Tecnologías de la Información 
las Comunicaciones (TIC) se han convertido en un factor de 
influencia en la dinámica de las relaciones sociales (Martín 
& Marchesi, 2006). En particular en el ámbito eduactivo han 
irrumpido con la propuesta de nuevos recursos didácticos, 
que requieren de novedosos métodos y procedimientos, 
contribuyendo significativamente a la mediación pedagó-
gica, los docentes se convierten en facilitadores y gestores 
del proceso de aprendizaje, los alumnos a la vez adquieren 
mayor responsabilidad y autonomía en la construcción de 
sus conocimientos (Cuevas & García, 2014). 

Este influjo transformador incide también en la propues-
ta de materiales didácticos a través de la denominada 
Tecnología Educativa, lo que conmociona el papel media-
dor que ha tenido por siglos el libro de texto escolar entre 
el currículum oficial y la praxis docente. 

Situación, que moviliza a la reflexión sobre la vigencia del 
libro de texto en los escenarios educativos; cabe entonces 
preguntarse si en nuestro contexto ¿el libro de texto ha per-
dido vigencia frente a otras propuestas tecnológicas que 
permiten captar información de manera más ágil y diná-
mica?, ¿las potencialidades de los recursos tecnológicos 
desplazarán el uso del libro de texto?, ¿existen las condi-
ciones subjetivas y objetivas para sustituir el libro de texto 
por los nuevos dispositivos y recursos tecnológicos?. La 
búsqueda de respuestas a estas preguntas direccionó el 
desarrollo de este estudio.

Existe una amplia variedad de definiciones del libro de tex-
to, es entendido como libro escolar, libro guía o manual es-
colar, otros los asumen como una propuesta curricular, un 
mediador entre el docente y los estudiantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, lo que evidencia la variedad de 
denominaciones y conceptos, incluso puede ser conside-
rado un libro de texto aquel que fue editado con otros pro-
pósitos y es empleado en la clase (Celis, 2011). 

De esta forma, encontramos las siguientes definiciones 
que precisan las características del libro de texto: “material 
impreso, estructurado, destinado a utilizarse en un determi-
nado proceso de aprendizaje y formación”. (Richaudeau, 
1981, p. 51)

“Son aquellos que están diseñados para su uso solamente 
en aulas y centros de enseñanza, y que contienen la infor-
mación que los alumnos y alumnas precisan para poder 
demostrar que cumplen los requisitos para aprobar una de-
terminada asignatura”. (Torres, 1994, p. 155)

“Portadores del conocimiento y la información que una ge-
neración desea transmitir a la siguiente, con frecuencia se 
encuentran en el centro de la controversia política”. (The 
Georg Eckert Institute for International Textbook Research, 
2016)

Como podemos ver la definición de libro de texto es algo 
compleja y, resulta claro que no existe un consenso acerca 

de su definición. Al margen de esta polisemia conceptual, 
analizaremos el libro de texto como medio didáctico. Este 
ha estado unido al proceso educativo desde sus inicios, 
y han crado una simbiosis tan profunda que es muy difícil 
de fracturar; propicio para modelos educativos y curricu-
lums segmentados por niveles y asignaturas. Tal ha sido 
la comunión entre el libro de texto y la escuela, que se ha 
configurado como una invariante de ésta, como un material 
pedagógico estable (Braga & Belver, 2016). 

Estos medios se caracterizan por la selección de los conte-
nidos, que organizan de manera sistemática, atendiendo a 
principios didácticos y psicológicos que faciliten el apren-
dizaje de los estudiantes en un lapso determinado; estos 
contenidos generalmente están en correspondencia con el 
curriculum; lo que los hace muy dúctiles para la enseñanza 
tradicional expositiva, para los que fueron crados en sus 
inicios (Área & Gozález, 2015). 

La permanencia del libro de texto transcurre a través de las 
siguientes funciones: 

1. Mediadora del aprendizaje. Es un instrumento que faci-
lita la comunicación entre los docentes y alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Se convierten en el currículum real. El currículo se hace 
tangible en el libro de texto, por lo que se ha convertido 
en una importante propuesta curricular.

3. Selección cultural. Los libros de texto son mediadores 
de una determinada perspectiva de la realidad cultural 
de un país, que responde al saber institucionalizado 
del Estado, por lo que responden a una sociedad y 
momento histórico dado. Son fuente de transmisión de 
valores e información necesaria para aprobar (Torres, 
1994).

4. Producto de consumo. Desde una visión mercan-
til, son concebidos como un producto de consumo 
que transcrurrre por un proceso de producción y 
comercialización.

Como se aprecia, cumple algunas funciones que, respon-
den más intereses político-ideológicos y comerciales, lo 
que sirven de argumento a sus detractores; dado que los 
contenidos pueden ser seleccionados atendiendo a facto-
res alejados de los propósitos educativos. Por otra parte, el 
libro de texto induce al docente a ceñirse a metodologías 
de trasmisión, repetición y memorización de lo que se en-
cuntra en sus páginas, menguando el espíritu investigativo 
del estudiante. 

Esta cuestión es trascendental y amerita su análisis desde 
el punto de vista didáctico, pues desafortunadamente con 
mucha frecuencia los libros de texto se convierten, para un 
amplio grupo de docentes, en referente curricular exclu-
sivo, que direcciona su accionar, como consecuencia se 
convierte en fuente principal de información del estudiante, 
quien ve limitada así la sistematización de los saberes. 

Cuando el libro de texto es el único material o recurso del 
profesor, restringe el currículum y sus decisiones en cuanto 
a qué contenidos, habilidades y actitudes desarrollar, cuá-
les actividades han de realizarse en el aula y cuáles fuera 
de ella, cómo evaluar, etc.; desplazando al docente de sus 
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responsabilidades. Este proceder limita el desarrollo de las 
capacidades del alumnado, inhibe el desarrollo de la in-
dependencia cognoscitiva y lastra el espíritu crativo de los 
estudiantes (Medina & Salvador, 2009).

A pesar de ello, la práctica de la enseñanza sigue apoyán-
dose en los libros de texto, son empleados por docentes y 
discentes como herramientas al servicio de la enseñanza y 
el aprendizaje (Fernández & Caballero, 2017), al ser fuente 
de información para alumnos, maestros y padres; así como 
de ejercicios, tareas, preguntas y actividades de evalua-
ción, lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
el seguimiento y supervisión por parte de los padres.

Un buen libro de texto es un material didáctico básico en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediador del cono-
cimiento, que bien utilizado permite al alumnado indepen-
dencia; ahora bien, un libro de texto por bueno que sea no 
podrá sustituir la labor del profesor, quien siempre tendrá 
que realizar otras acciones didácticas para el cumplimien-
to de los propósitos trazados (Medina & Salvador, 2009; 
Fernández & Caballero, 2017). 

Como se puede apreciar los criterios sobre la utilidad del 
libro de texto se encuentran divididos entre los que le atri-
buyen más beneficios que perjucios, y los que consideran 
que es un medio que limita las funciones de docentes y 
discentes. 

Por otro lado, es innegable el hecho de que los libros 
de texto enfrentan el reto de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), teniendo que 
adaptarse a las actuales exigencias impuestas por estas 
tecnologías, tanto en su contenido como en su forma, de 
manera que sean “textos cada vez más flexibles tanto en su 
contenido como en el método pedagógico utilizado”. (Celis, 
2011, p. 7)

Las TIC en el contexto educacional desempeñan un papel 
fundamental, a través de ellas se tiene acceso al conoci-
miento; se han convertido en un poderoso recurso didác-
tico aliado del docente, siendo un factor oportuno para 
con su uso brindar un aprendizaje de calidad (Granda, 
Jaramillo & Espinoza, 2018). 

En este ámbito tecnológico, el libro de texto ha evoluciona-
do para convertirse en recurso didáctico digital, con nue-
vos matices, recursos y características que aprovechan la 
hipertextualidad, para la sistematización y profundizar en 
los contenidos; su carácter asincrónico impone al apren-
dizaje una dinámica atemporal, permitiendo su consulta 
en cualquier momento y lugar (Fernández & Torres, 2015; 
Moreno, 2020). Asimismo, brinda novedosas posibilidades 
para el control y evaluación del aprovechamiento académi-
co del estudiante (Méndez & Delgado, 2016). 

A pesar de estas facilidades, la implementación de este 
medio es aún insipiente por diversas razones como lo ma-
nifiesta en su análisis Espinoza (2018), entre ellas destaca, 
desidia de los profesores por una práctica tecnológica, li-
mitada formación y capacitación tecnológica del docente, 
falta de recursos económicos, insuficiente infraestructura 
institucional, carencia de metodologías para su implemen-
tación, asimetría en los currículums entre contendido y 

tecnología, entre otras, lo que hace que existan un distan-
ciamiento entre el discurso y la praxis. 

En el mejor de los casos los docentes con conocimientos 
tecnológicos optan por una enseñanza hibrida, combinan-
do los medios didácticos tradicionales, como es el caso 
de los libros de textos impresos con los digitales, software 
educativo, sitios Web, plataformas didácticas, multimedias; 
así como el empleo de equipos electrónicos como teléfo-
nos móviles y tablets, entre otros (Cuevas & García, 2014; 
Granda, et al., 2018; Moreno, 2020), para de esta forma 
lograr el aprendizaje significativo del alumnado a través 
de la creación de espacios colaborativos y cooperativos 
(López, 2015).

Por las razones antes expuestas Fernández & Torres (2015), 
consideran que la implementación de las TIC en el ámbito 
escolar ha de transitar por un proceso de análisis de los 
factores que inciden directamente en el aprovechamiento 
académico óptimo del estudiantado, la formación tecno-
lógica del docente y la actitud del profesorado; a lo cual 
se suman la disponibilidad de los recursos tecnológicos y 
metodologías.

METODOLOGÍA

La investigación realizada responde a un estudio descrip-
tivo con enfoque cuantitativo-cualitativo; fundamentado 
en métodos científicos, revisión bibliográfica, análisis de 
contenido, analítico-sintético, estadístico y triangulación de 
datos. 

Mediante la revisión bibliográfica se examinaron artículos 
científicos, tesis de grado e información bibliográfica refe-
rente al tema. El estudio del currículo se realizó a través del 
análisis de contenido, siguiendo lo propuesto por Espinoza 
(2015), con el propósito de establecer el nivel de sistema-
tización del tratamiento didáctico interdisciplinar dado al 
libro de texto y a las TIC a través de los programas y meto-
dologías de las diferentes asignaturas del plan de estudio 
del Bachillerato de la Unidad Educativa Juan Pablo II.

Por su parte, el proceso de análisis y síntesis permitió des-
componer los textos por unidades temáticas para su mejor 
comprensión y su posterior resumen como recursos para la 
construcción epistémica en torno al tema objeto de estudio.

El método estadístico sirvió para planificar, recolectar, pro-
cesar y analizar los datos obtenidos mediante los instru-
mentos aplicados (encuesta y entrevista), los que se brin-
dan mediante tablas y gráficos de manera resumida en 
frecuencias absolutas y relativas. Para establecer la dife-
rencia entre el uso del libro de texto y los medios digitales, 
durante la clase fue empleada la prueba de comparación 
de proporciones a un nivel de significación del 0.05, con el 
auxilio del programa estadístico profesional SPSS versión 
21.0. 

Se aseguró la validez y fiabilidad de la entrevista y la en-
cuesta mediante los métodos de análisis de fiabilidad alfa 
de Cronbach y prueba de las dos mitades, también con el 
apoyo del software SPSS 21.0. Para mayor consistencia y 
confiabilidad en los resultados, se aplicó la triangulación 
de datos, para de esta forma tener una mejor comprensión 
de la compleja realidad del objeto de estudio. 
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La encuesta fue aplicada a una muestra de 80 alumnos 
previo consentimiento informado otorgado por los repre-
sentes de los alumnos a los investigadores, en el momen-
to del proceso de socialización con los padres de familia 
sobre la intencionalidad del estudio, y la entrevista a 25 
docentes de la Unidad Educativa Juan Pablo II, consul-
tados con anterioridad sobre su participación, en la cual 
todos los docentes se ofrecieron a colaborar voluntaria-
mente, sin embargo, a la hora de recoger la información 
se contó con la participación de una población de 117 y 28 
respectivamente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tomando como referentes teóricos los aspectos hasta aquí 
analizados se realizó el estudio del currículum del Décimo 
grado, determinando:

 • Existencia de limitaciones en cuanto a la proyección 
del empleo del libro de texto y complementariedad con 
otros recursos didácticos. 

 • Limitada orientación para la implementación de las TIC 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una 
perspectiva interdisciplinar.

 • Insuficientes recursos didácticos digitales creados en 
función a los contenidos de las asignaturas y carencia 

de orientación metodológica para su incorporación al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al respeto Medina & Salvador (2009), señalan que el currí-
culum como objeto de proyección de la acción formativa, 
ha de estar comprometido con la práctica y las actuacio-
nes institucionales con apertura al medio y al desarrollo 
sostenible, que involucra al desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología desde una perspectiva interdisciplinar, que 
facilte así a la comprensión holística del proceso de en-
señanza-aprendizaje, entendido como núcleo de la pro-
yección social, por lo que ha de estar en constante perfec-
cionamiento y actualización, para que pueda responder a 
las vivencias del momento histórico y social, con el sentido 
de mejora integral del conocimiento y la acción formativa 
en los centros y en las comunidades. 

Bajo esta óptica se impone la revisión y perfeccionamiento 
del currículum del bachillerato de la Unidad Educativa ob-
jeto de estudio, para que responda a los adelantos tecno-
lógicos, que incluye la inclusión del empleo de los recursos 
digitales como medios didácticos y sus metodologías. 

Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Juan Pablo II.

Momentos de la clase donde se utiliza el libro de texto o 
las TIC 

En la tabla 1 se ofrece información comparada sobre la opinión de los discentes relativa a la frecuencia y momentos en 
que utiliza el libro de texto y los medios digitales en la clase.

Tabla 1. Momentos de la clase donde se utiliza el libro de texto o las TIC en bachillerato. Período académico 2017-2018.

Momento de 
la clase Cant. % Cant. %

Comparación de proporciones (95%; 
t=1,96)
Z p Intervalo de 

confianza
Introducción 71 88.8 18 22.5 8.2745 0.0 (0.535;0.790)
Desarrollo 78 97.5 60 75.0 3.9026 0.0 (0.112;0.338)
Conclusión 75 93.8 10 12.5 10.1391 0.0 (0.710;0.915)
Control 34 42.5 11 13.2 3.8684 0.0001 (0.143;0.432)

Evaluación 18 22.5 36 45.0 2.8422 0.0045 (-0.380;-0.070)

Al comparar los datos que brinda la tabla anterior pode-
mos observar que en todos los casos Z < 1,96 y p < 0.05; 
luego existe diferencia significativa desde el punto de vista 
estadístico con una certeza del 95%. Prevalece el uso del 
libro de texto respecto a los recursos digitales en todos los 
momentos de la clase, excepto en la evaluación, donde 
existe una mayor frecuencia en el empleo de los medios di-
gitales (45%). Además, es significativo que el libro es poco 
utilizado para el control (42.5%). 

Al respecto Cantor & Velásquez (2017); y Fernández (2018), 
estiman que los recursos tecnológicos son utilizados para 
lograr la motivación del estudiantado durante la introduc-
ción del nuevo contenido lo que contribuye a la prepara-
ción previa para el desarrollo de la clase. 

Vigencia del libro de texto frente a otras propuestas 
tecnológicas

Las respuestas de los alumnos a la pregunta ¿el libro 
de texto ha perdido vigencia frente a otras propuestas 

tecnológicas que permiten captar información de manera 
más ágil y dinámica? se brinda en la siguiente figura.

Figura 1. Vigencia del libro de texto frente a otras propuestas 
tecnológicas.

Esta información muestra que el 75% (60) de los estudian-
tes consideran que el libro de texto no ha perdido su vigen-
cia; mientras que el 25%(20) estima lo contrario. 

Resultados que se corresponden con los aportes de Medina 
& Salvador (2009), quienes expresan que todo indica que, 
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a pesar de lo novedoso y las bondades de los medios tec-
nológicos, así como de las limitaciones que impone el libro 
de texto a las decisiones de los docentes, este permanece 
como el más usado de los recursos y apenas se valoran y 
divulgan sus beneficios e inconvenientes desde el punto 
de vista didáctico. 

Muchos consideran que el libro ha perdido su vigencia en 
el contexto del paradgima constructivista, pero bien untili-
zados, en manos de docentes creadores y motivados por 
la enseñanza de calidad, son potentes herramientas didác-
ticas. Según Medina & Salvador (2009), el libro de texto no 
tiene que suponer necesariamente un aprendizaje pasivo y 
memorístico; todo depende del uso que se le de, al estilo 
pedagógico que se le imprime a la clases, a la mentali-
dad didáctica de los docentes y a las metodologías que se 
usan en la enseñanza. 

Remplazo del libro de texto por las TIC

Asimismo, las respuestas a la pregunta ¿las potencialida-
des de los recursos tecnológicos desplazarán el uso del 
libro de texto? son resumidas en la siguiente figura.

Figura 2. Remplazo del libro de texto por las TIC.

La consideración a futuro del remplazo del libro de texto 
por los medios digitales está presente en el 67.5% (54) de 
los discentes. Independientemente de la prevalencia del 
libro de texto en la actualidad, los discentes avizoran su 
desplazamiento por otros medios digitales o su adaptación 
a formatos electrónicos. 

Al respecto Medina & Salvador (2009), consideran que “lo 
que hay que rechazar son los libros de texto como mono-
polio y fuente única de información. El texto único, guía y 
programa la actividad de una clase, está frontalmente en 
contra de todo principio de pedagogía activa y de educa-
ción progresista” (p. 206). El docente debe seleccionar los 
recursos didácticos de manera complementaria, según la 
proyección curricular, con el propósito de adecuarlos al 
tema y las necesidades cognitivas del alumnado. Las TIC 
pueden facilitar, en muchos casos, la mejor comprensión 
de un contenido, con mayor eficacia que el libro de texto; 
de lo que se trata es de seleccionar y complementar de 
manera sabía los recursos didácticos para ofrecer al alum-
nado una enseñanza de calidad.

Condiciones subjetivas y objetivas para sustituir el libro de 
texto por los nuevos dispositivos y recursos tecnológicos

El 100% (80) de los estudiantes encuestados son de la 
opinión que aún no están creadas todas las condiciones 
objetivas y subjetivas para sustituir el libro de texto por 

dispositivos y recursos tecnológicos; son del criterio que 
no existen medios digitales confeccionados en correspon-
dencia con los contenidos del currículum, los profesores 
hacen adaptaciones de algunos software para usarlos en 
el desarrollo de los contenidos de la materia que imparten; 
por otro lado, estiman que desde el punto de vista subje-
tivo, no todos los docentes muestran el mismo interés por 
emplearlos en las clases.

Entrevista a los docentes de la Unidad Educativa Juan 
Pablo II.

En la entrevista aplicada a los 25 docentes seleccionados 
se evidenciaron los siguientes aspectos:

1. El 100% (25) es del criterio que el libro de texto no ha 
perdido su vigencia y no será remplazado por las TIC 
de manera inmediata; esto requiere de un proceso que 
llevará décadas.

2. El 100% (25) estiman aún o están creadas todas las 
condiciones de infraestructura para la plena implemen-
tación de las TIC en la clase; los recursos digitales se 
utilizan como medios didácticos en apoyo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, donde aún el libro de texto 
juega un papel esencial.

3. El criterio de que no existen orientaciones metodológi-
cas específicas sobre el empleo de los recursos tecno-
lógicos en la asignatura que imparten, es sostenido por 
el 80% (20) de los entrevistados. 

Respecto a la preparación tecnológica que poseen para el 
empleo de las TIC en las clases; se recogen los criterios de 
los docentes en la siguiente figura.

Figura 3. Preparación tecnológica.

Según estos datos el 52% (12) de los docentes estima 
tienen una “buena” preparación tecnológica; el 24% (6) 
“regular” y 16% (4) “muy buena” y el 8% (2) “excelente”; 
ninguno consideró tener una mala preparación. Como se 
puede apreciar la mayoría de los profesores reconocen te-
ner una buena o regular preparación para el empleo de las 
TIC con fines didácticos.

La información sobre los dispositivos y recursos digitales 
empleados por los docentes en las clases se sintetizan en 
la tabla 2. 
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Tabla 2. Dispositivos y recursos utilizados por los docentes de 
la Unidad Educativa Juan Pablo II. Período académico 2017-
2018.

Dispositivos Docentes
Cant %

PC 25 100
Teléfono Móvil 0 0
Tablet 0 0

Recursos

Procesadores de texto 25 100

Presentación de diapositivas digitales 25 100

Aulas virtuales 0 0

Libros electrónicos 2 8

Plataformas didácticas 2 8

Buscadores 20 80

Software educativos 16 64

Sitios Web 2 8

Estos datos revelan que las computadoras personales son 
los dispositivos de mayor uso como herramienta didáctica, 
ninguno de los entrevistados declaró emplear otros dis-
positivos como tablets o teléfonos móviles; sin embargo, 
existen expertos como Moreno (2020), que estiman que el 
empleo de estos dispositivos favorece el aprendizaje, pues 
ayudan a interactuar con sus pares y profesores. 

Los recursos digitales más utilizados por el profesorado 
(100%) son el procesador de texto, las presentaciones de 
diapositivas confeccionadas en Prezi o Microsoft Power 
Point en el desarrollo de las clases; en menor medida son 
empleados los buscadores electrónicos (80%) para locali-
zar información y los software educativos (64%). En tal sen-
tido, Granda, Espinoza & Mayón (2019), consideran que 
estos recursos contribuyen a desarrollar habilidades que 
tributan a un aprendizaje de calidad, pues añaden valores 
agregados al proceso mediante el consumo de materiales 
actualizados que sirven de punto de partida para el análi-
sis crítico y reflexivo de los estudiantes. 

Las aulas virtuales no son tenidas en cuenta por ninguno 
de los entrevistados y sólo 2 (8%) han empleado libros di-
gitales, en igual medida ocurre con las plataformas didác-
ticas y los sitios Web. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Méndez 
& Delgado (2016), quienes observaron que el uso preferen-
te del amplio abanico de los recursos que ofrecen las TIC 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, se centra en 
el empleo de los procesadores de texto y presentaciones 
electrónicas, o a la búsqueda de información a través de 
los motores de búsqueda que ofrece Internet.

Al respecto Granda, et al. (2019), estiman que los medios 
tecnológicos brindan numerosas posibilidades creativas 
y novedosos escenarios interactivos y de comunicación 
entre los participantes del proceso de enseñanza-apren-
dizaje ya sea de modalidad presencial y/o virtual. Existen 

investigaciones como la realizada por Espinoza (2018), 
donde se ha demostrado que la variabilidad del uso real 
de las tecnologías en las aulas está asociado a la capa-
cidad TIC del profesorado (el acceso, la competencia, la 
motivación y actitud hacia la tecnología).

La información acopiada a través de los diferentes instru-
mentos y contrastada mediante una suerte de triangulación 
de datos, permite entender que nos encontramos en una 
etapa de búsqueda de alternativas para la implementación 
plena de la TIC en el ámbito escolar, aún no se está en 
condiciones objetivas y subjetivas para que el libro de texto 
sea desplazado por las TIC, han de pasar décadas para 
que esta posibilidad se concrete; por lo que no se puede 
predecir con certeza cuál ha de ser el futuro de este me-
dio didáctico, que durante tanto tiempo ha acompañado 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; el desarrollo tec-
nológico es un hecho que continuará su paso ascenden-
te e indetenible, aportando nuevos recursos, alternativas 
y posibilidades al sector de la educación. Hoy se impone 
la preparación de los docentes a través de la formación, 
capacitación y superación tecnológica para enfrentar este 
desafío. 

CONCLUSIONES

En el currículum se evidencian fracturas en el orden meto-
dológico que, limitan la plena implementación de las TIC en 
las clases desde una perspectiva interdisciplinar; así como 
insuficiencias en la proyección del libro de texto como re-
curso didáctico en complementariedad con otros medios 
digitales. 

El medio de enseñanza más utilizado es el libro de texto, se 
develan diferencias significativas entre su empleo y otros 
recursos digitales en todos los momentos de la clase ex-
cepto en la evaluación.

El dispositivo electrónico de mayor uso son las compu-
tadoras personales y entre los recursos digitales están el 
procesador de texto y las presentaciones de diapositivas; 
desaprovechando las posibilidades que brindan las aulas 
virtuales, los libros electrónicos y las plataformas didácti-
cas entre otros medios.

A pesar de las ventajas de los medios tecnológicos, así 
como de las limitaciones que impone el libro de texto a las 
decisiones de los docentes, este se encuentra en plena 
vigencia, lo que se mantendrá por varias décadas más; an-
tes de ser adaptado a las nuevas realidades tecnológicas y 
curriculares o desplazado por otros medios digitales.

Aún no están creadas todas las condiciones objetivas (ple-
na infraestructura tecnológica) y subjetivas (capacidad TIC 
de los docentes) para la total implementación de las tecno-
logías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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