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1. INTRODUCCIÓN 

Uruguay integra un reducido grupo de países de la región de América 

Latina cuyos sistemas educativos alcanzaron la universalización de los 

dispositivos digitales personales para docentes y alumnos, tecnologías y 

plataformas para la enseñanza y conectividad digital para docentes 

(Lion, 2019; Rivera-Vargas y Cobo Romani, 2020). Sin embargo, a pe-

sar de este logro, el país enfrenta los desafíos de la inequidad en el ac-

ceso y usos pedagógicos de las tecnologías (Vaillant et ál., 2020) y las 

consecuencias de las brechas digitales educativas por estratos sociocul-

turales, las desigualdades urbano rural y las diferencias de uso según 

género (CEIBAL y UNICEF, 2022; Cura et ál., 2022; Robano, 2022). 

El escenario que configuró la emergencia sanitaria y el confinamiento, 

obligado por la pandemia por COVID-19 en los años 2020 y 2021, pro-

vocó un desenlace disruptivo del trabajo cotidiano de las instituciones 

educativas y dejó en evidencia las brechas digitales destapadas por la 

pandemia (Fernández-Río et ál., 2022). Este proceso, conceptualizado 
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por algunos investigadores que analizaron la realidad en Argentina 

como de ̈virtualización forzosa” (UNICEF, 2022) dio cuenta de las di-

ferencias socio estructurales (territoriales, socioeconómicas y por gé-

nero, entre otras) que existían previo a la llegada de COVID-19 y que se 

vieron exacerbadas durante el periodo de la educación a distancia obli-

gatoria y de desarrollo de una pedagogía remota de emergencia (Vaillant 

et ál., 2022). 

Las investigaciones de políticas comparadas muestran que la experien-

cia uruguaya impulsada por CEIBAL marcó el inicio en la región de las 

políticas masivas de incorporación de dispositivos y recursos de Tecno-

logías para la Información y Comunicación (TIC) (Lugo y Ithurburu, 

2019). Un rasgo distintivo, que diferencia a nuestro país en la región, es 

que las políticas públicas de tecnologías digitales fueron sostenidas en 

el tiempo. En tal sentido, la centralidad de CEIBAL es considerado uno 

de los factores principales que posibilitó que rápidamente se instrumen-

tará el pasaje de la educación presencial a la modalidad virtual o b-lear-

ning desde el primer día que se cierran los centros educativos por motivo 

del confinamiento por COVID-19 (CEPAL, 2020; Rivas, 2021; 

UNESCO, 2021). 

Así, un conjunto amplio y diverso de políticas educativas impulsadas 

desde CEIBAL (plataformas de contenidos, repositorios de recursos y 

herramientas, bibliotecas digitales, entrega gratuita de dispositivos y co-

nectividad universal, entre otras) generaron las condiciones que favore-

cieron el tránsito desde la educación presencial con apoyo TIC en los 

años de pre pandemia, hacia una pedagogía remota de emergencia en el 

año 2020 cuando se instrumentó la educación virtual por confinamiento 

obligatorio (Vaillant et ál., 2022).  

En este campo problemático de los procesos de transformación digital de 

la educación, este artículo pone el foco en el estudio de las analíticas de 

acceso y uso para la enseñanza de los recursos de la Plataforma Schoology 

(denominada CREA en Uruguay), tanto antes como durante y después de 

la pandemia por COVID-19, en la población de docentes de Matemática 

de educación media básica obligatoria (7mo., 8vo. y 9no. año). 
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En este artículo examinamos y comparamos la brecha digital educativa 

pre y post COVID-19 en cinco variables de uso de la plataforma a través 

de la construcción de indicadores de acceso y uso de las herramientas 

que ofrece dicha plataforma como recursos para la enseñanza de la Ma-

temática mediada por tecnologías. 

Este reporte presenta resultados de un proyecto financiado por la Agen-

cia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Fundación CEI-

BAL de Uruguay, llevado adelante por un equipo de investigación del 

Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay. 

1.2. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONTEXTUAL 

Para elaborar el marco teórico contextual del presente estudio se pre-

senta en forma sucinta el estado de situación de los diferentes construc-

tos que se relacionan con el tema. Se desarrollan conceptos medulares 

que articulan este estudio como: a) Plataforma Schoology; b) Brechas 

digitales de género y c) Brecha digital de género, un campo en explora-

ción en el contexto regional. 

1.2.1. Plataforma Schoology 

A lo largo de estos 16 años CEIBAL ha dotado al sistema educativo 

uruguayo de una gran variedad de recursos digitales, entre los que se 

destaca la plataforma de gestión de contenidos Schoology, conocida 

como LMS por sus siglas en inglés Learning Management System 

(LMS). Si bien esta plataforma destaca por su potencial como espacio 

para que los profesores compartan materiales de estudio y actividades 

para la enseñanza, también pone a disposición diversas herramientas para 

la comunicación entre los participantes y la posibilidad de integrar apli-

caciones externas y otros LMS. Como plataforma educativa, brinda el 

escenario para que alumnos y docentes interactúen en un entorno donde 

el alumno es protagonista de su aprendizaje (Ferdianto et ál., 2019). 

La revisión de la literatura internacional específica sobre el uso de la 

Plataforma Schoology para la enseñanza brinda una evidencia sólida 

respecto a los beneficios que ofrece este sistema para la gestión de ma-

teriales, pruebas y la visualización de videos, applets y enlaces a recurso 
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externos (Ferdianto et ál., 2019). Diversos investigadores (Suana et ál., 

2017) señalan la efectividad que tiene para empoderar a los docentes y 

crear aprendizajes más accesibles, personalizados y proporcionar entor-

nos que estimulan a los estudiantes a aprender de distintas formas.  

Asimismo, Apriliani et ál. (2020) señalan que Schoology mejora, por un 

lado, la interacción entre los estudiantes y entre los estudiantes y el do-

cente ya que funciona como red social y por otro la gestión del aula. De 

igual forma Biswas (2013) promueve el aprendizaje asincrónico ya que 

los estudiantes pueden acceder en cualquier momento al sistema y no 

sólo cuando están en línea con el docente.  

1.2.2. Brechas digitales de género 

Desde el comienzo de la era de internet se define el fenómeno de la bre-

cha digital (del inglés digital divide) como las diferencias en el acceso a 

las tecnologías digitales que permiten participar en la sociedad de la in-

formación y el conocimiento. Arenas dice que "Esta desigual distribu-

ción y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación pro-

voca lo que se ha venido en denominar “brecha digital” entre quienes 

tienen acceso a las citadas tecnologías y quienes no lo tienen” (Arenas 

Ramiro, 2011). Sin embargo, con el paso de los años, se ha comprobado 

cómo el acceso no era el único punto que provocaba ese distanciamiento 

entre ambos sexos, sino que, también entran en juego, las capacidades 

de uso, la apropiación y las posibilidades de participación (Arenas Ra-

miro, 2011). Es por esto que en este artículo entendemos las brechas 

digitales de género como la manifestación de la desigualdad en el uso y 

la apropiación tecnológica entre hombre y mujeres, como lo define Are-

nas Ramiro (2011).  

El estudio de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres respecto 

al acceso y el uso de las tecnologías digitales presenta una acumulación 

importante de trabajos empíricos e investigaciones comparadas en América 

Latina (Arenas Ramiro, 2011; CEPAL, 2020; Zapata et ál., 2018).  

El contexto socioeconómico es un factor determinante para la existencia 

de una brecha digital. Pero también este fenómeno es analizado me-

diante otras dimensiones como género, nivel educativo o contexto del 
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sistema escolar (Warschauer, 2007). Una investigación basada en datos 

del año 2016 abarcando todos los países de la Unión Europea (Elena-

Bucea et ál., 2021) evidencia cómo la brecha digital es un fenómeno 

multivariado y complejo, afectado por factores como edad, género, in-

greso y educación.  

Investigaciones previas dan cuenta que en algunos contextos hay dife-

rencias de género con respecto al acceso y apropiación de las tecnologías 

digitales en educación. A nivel de América Latina, una revisión siste-

mática reciente (Ancheta-Arrabal et ál., 2021) observó los distintos fac-

tores que influyen en la brecha digital de género a nivel educativo. Una 

mayoría de los estudios primarios identificados en esta revisión con-

cluye que en los niveles educativos superiores existen mayores posibili-

dades para atenuar la brecha digital de género. Sin embargo, los resulta-

dos principales muestran la escasez de estudios sobre la brecha digital 

de género desde una perspectiva pedagógica. 

Durante la pandemia de COVID19, la brecha digital en algunos escena-

rios se amplificó. Diversos estudios dan cuenta que aspectos como el 

espacio físico y digital y la estructura familiar influyó en atenuar la am-

plificación de la brecha digital durante los períodos de educación a dis-

tancia (Cancela Allío, 2022; Keser Aschenberger et ál., 2023; Vaillant 

et ál., 2022). 

Por otra parte, la brecha digital puede estudiarse en los subgrupos espe-

cíficos que participan del sistema escolar: estudiantes y docentes. Un 

estudio realizado en el contexto de la formación de educadores en el País 

Vasco (Grande-De-prado et ál., 2020) muestra diferencias de género en 

la autopercepción de habilidades digitales. Hay una tendencia a auto per-

cibirse más competente en habilidades digitales por los docentes varones 

durante su formación. Los docentes varones reportan mayor uso de 

computadoras, mientras que las mujeres reportan más uso de tecnologías 

digitales mediante celulares, así como mayor familiaridad con las redes 

sociales y en aspectos relacionados al procesamiento de texto e imáge-

nes digitales.  

Otra investigación con docentes del País Vasco durante la pandemia CO-

VID-19 midió la percepción sobre su propio desempeño y competencias 
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digitales (Portillo-Berasaluce et ál., 2022). El análisis concluye que las 

mayores dificultades corresponden a carencias en formación en compe-

tencias digitales y falta de resiliencia en los sistemas educativos. Los re-

sultados del estudio destacan la brecha de género existente entre docentes 

(7.3 % peor autopercepción de las mujeres en competencias digitales) y 

la menor competencia digital en los niveles educativos inferiores.  

Una investigación con perspectiva de género realizada con una muestra 

del profesorado español (López y Esteban, 2018). Esteban ha buscado 

estudiar la inclusión digital y caracterizar los entornos personales de 

aprendizaje de los docentes. Los resultados muestran que los entornos 

digitales de aprendizaje de los profesores y las profesoras están forma-

dos por los mismos elementos. Las prácticas que desarrollan los docen-

tes en estos entornos están orientadas a su propia formación, difusión de 

contenidos a los alumnos, y planificación de clases. Sin embargo, el es-

tudio muestra algunas diferencias en la inclusión digital por las variables 

de género. Las profesoras suelen emplear estos entornos para formarse 

con más frecuencia que sus compañeros. 

La perspectiva de la brecha digital durante la pandemia se recoge en un 

estudio que realizó entrevistas fenomenológicas a docentes de matemá-

tica en 10 centros de educación media en Estados Unidos (Moldavan et 

ál., 2022). El estudio analiza las actividades realizadas por los docentes 

de matemática para establecer puentes entre escuelas y hogares durante 

la pandemia. Los resultados muestran inequidades sistémicas con res-

pecto al acceso y uso de la tecnología digital. El estudio es de tipo cua-

litativo, si bien se la variable género se utiliza como descriptor, pero la 

muestra no posee un número suficiente para analizar su efecto.  

En cuanto a la brecha digital de género, otras investigaciones observan 

las competencias digitales y barreras relacionadas con el género en las 

carreras de profesorado en el área STEM (Heuling et ál., 2021). A dife-

rencia de otras disciplinas de la educación media, en esta área persisten 

barreras para que más mujeres accedan o progresen en la formación do-

cente. Una investigación realizada en dos instituciones de educación su-

perior en Alemania aplicó un marco para el análisis de las competencias 

digitales en los docentes del área STEM. Si bien no se detectaron dife-

rencias en las competencias digitales por las variables de análisis, se 
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identificó un perfil latente que se corresponde con un uso frecuente de 

la tecnología digital y soporta la importancia del aprendizaje implícito. 

Los resultados del estudio con respecto a la brecha digital de género 

confirman una tendencia favorable a los docentes varones. 

Cabe destacar que las investigaciones que abordan la brecha digital de 

género desde la perspectiva de autopercepción de habilidades tienden a 

concluir que las mujeres se sienten menos confiadas que los varones res-

pecto al uso de las tecnologías digitales, con niveles más bajos de auto-

percepción respecto a sus competencias digitales, y con opiniones más 

negativas acerca del uso de las tecnologías en la educación (Gómez-Tri-

gueros y De Aldecoa, 2021; Grande-De-prado et ál., 2020; Portillo-Be-

rasaluce et ál., 2022). Sin embargo, existen investigaciones que al com-

parar el uso real que realizan las mujeres en comparación con los varo-

nes (ya sea en el marco de la docencia como en términos generales), 

concluyen que más allá de que los varones se auto perciben más positi-

vamente, no existen diferencias significativas con relación al uso según 

el género (Bikos et ál., 2018; Hargittai y Shafer, 2006), o incluso, existen 

diferencias a favor de las mujeres (Mercader y Duran-Bellonch, 2021). 

1.2.3. Brecha digital de género, un campo en exploración en el 

contexto regional 

Los estudios empíricos que aportan evidencias robustas acerca de las 

diferencias de género con relación al uso pedagógico de las TIC en Amé-

rica Latina aún son insuficientes. El análisis de las brechas digitales edu-

cativas generadas antes de la pandemia y los efectos de esta con relación 

a posibles escenarios de aumento o disminución de las brechas de uso 

de TIC para la enseñanza constituye un campo de exploración relativa-

mente reciente cuyos resultados no son concluyentes.  

Por un lado, si nos detenemos en el análisis del caso uruguayo, los estu-

dios del INEED dan cuenta de un incremento muy significativo de las 

brechas de acceso a la plataforma CREA en el año 2020 en comparación 

con el año anterior a la pandemia (INEEd, 2022). Esta investigación 

aplicada al universo docente de todos los subsistemas reveló que la bre-

cha de género con relación a los días de ingreso a CREA cambió radi-

calmente en el año 2020, el promedio de días de ingreso de las docentes 
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a CREA aumento del 20.1 días en el año 2019 a 94.9 días en 2020 y que 

los docentes aumentaron sus ingresos de 17.3 días a 80.1, respectiva-

mente. Asimismo, del análisis de las estadísticas educativas de acceso 

proporcionadas por CEIBAL a este organismo, se demostró que el gé-

nero del docente fue un factor relevante en los años de pandemia, cuando 

anteriormente no lo era, ya que alumnos que tienen maestro ingresan 

menos a CREA que aquellos que tienen maestra (p.16).  

Un estudio internacional basado en el auto reporte docente y que inves-

tigó una muestra panel de 2.184 profesores de Finlandia, Dinamarca y 

Uruguay acerca del cambio en el uso de las TIC provocado por la pan-

demia reveló que el uso aumentó considerablemente en el año 2020 en 

comparación con el 2018 pero no se hallaron brechas entre escuelas de 

diferente contexto sociocultural (Strietholt et ál., 2021). En el mismo 

sentido, una investigación realizada durante la pandemia en Nueva León 

- México con muestra de 548 docentes de educación básica (García Leal 

et ál., 2022) halló que el uso de medios digitales de apoyo a la didáctica 

y el nivel de dominio digital fue similar en términos de equidad de gé-

nero en la población estudiada no hallándose diferencias significativas 

respecto al uso de las y (los) docentes. 

2. OBJETIVOS 

Esta investigación buscó examinar y comparar la brecha digital educa-

tiva pre y post COVID-19 en cinco variables de uso de la plataforma a 

través de la construcción de indicadores de acceso y uso de las herra-

mientas que ofrece dicha plataforma como recursos para la enseñanza 

de la Matemática mediada por tecnologías. 

Las preguntas que responden a los objetivos que nos planteamos en este 

informe son las siguientes: 

‒ ¿Previo al COVID-19 se observan brechas de género respecto 

al acceso a recursos digitales de la plataforma de enseñanza 

Schoology?  

‒ ¿Qué grado de incidencia tiene el género como factor que ex-

plique las diferencias en el uso de las herramientas digitales? 
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‒ ¿La brecha digital de género aumentó o disminuyó en el pe-

ríodo de pandemia en comparación con el año anterior? 

‒ ¿Qué magnitud y grado de significatividad presentan las bre-

chas digitales de género respecto al uso de las herramientas di-

gitales tanto antes como en el primer año de la pandemia por 

COVID-19? 

3. METODOLOGÍA 

El diseño de investigación se apoyó en un enfoque descriptivo, no expe-

rimental, con una metodología cuantitativa y de tipo descriptiva corre-

lacional con base en el enfoque de la minería de datos (Hernández Sam-

pieri et ál., 2014).  

El principal instrumento fue el estudio en profundidad de una base de 

datos de actividades en línea de los y las docentes de Matemática desde 

el enfoque de minería de datos digitales. Esta nueva perspectiva meto-

dológica es relativamente reciente en las ciencias sociales y abre nuevas 

dimensiones y herramientas para la investigación educativa de las tec-

nologías digitales y su impacto en la educación (Suhirman et ál., 2014).  

Autores referentes en el campo como Verbert, Duval, Klerkx, Govaerts 

y Santos (2013) o Siemens (2013) sugieren que las estadísticas educati-

vas de usabilidad y datos primarios de uso de las plataformas deben ser 

relevadas como datos abiertos y registros de uso de los repositorios web 

como si fueran huellas digitales de los docentes.  

En el mismo sentido, otros autores denominan a este método como el 

método KDD - Knowledge Discovery in Data bases (Fayyad et ál., 

1996) cuyo objeto principal es extraer patrones de uso y de información 

de datos digitales en línea de grandes bases de datos que sirvan como 

insumos relevantes para el desarrollo de una comprensión profunda del 

comportamiento y de los cambios operados en la enseñanza mediada por 

tecnología digital. La investigación que se describe en este artículo 

buscó analizar si existen diferencias significativas de niveles de uso de 

las tecnologías y recursos que ofrece la Plataforma Schoology en 
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función del género, y además identificar las brechas de género en 5 varia-

bles de uso de la plataforma, tanto antes como después del COVID-19. 

La fuente de datos primaria constituye la información de actividad en 

línea de la Plataforma Schoology por parte de los y las docentes de Ma-

temática en el periodo 2019 y 2020 y que fue proporcionada por CEI-

BAL a solicitud del equipo de investigadores del proyecto. El análisis 

de datos se realizó utilizando técnicas estadísticas descriptivas y de dis-

persión, frecuencias, análisis de diferencias significativas de medias se-

gún brecha de género y año y aplicación de coeficientes paramétricos 

como el t de Student. La base de datos proporcionada por CEIBAL se 

estructuró inicialmente en una planilla Excel para luego transformar y 

operacionalizar las variables y construir indicadores a efectos visualizar 

la brecha diacrónicamente y en función de los intereses y las preguntas 

que fueron orientaron del trabajo empírico. El tratamiento estadístico se 

efectuó con el software SPSS V23. 

Las variables de uso de la Plataforma Schoology incluidas en el modelo 

de análisis son: a) Comentarios Posteados, que reporta el total de cursos, 

actualizaciones (updates, tareas o foros de discusión en un año lectivo; 

b) Creación de Contenidos, incluye el total de eventos realizados para la 

elaboración de contenidos en el periodo de tiempo de todo el año lectivo; 

c) Total Me Gusta, tiene en cuenta las retroalimentaciones positivas in-

dicados por el docente en el año lectivo; d) Total de Acciones, que con-

tabiliza las acciones realizadas por el docente en un período de tiempo 

considerado y e) Total Días de Ingreso, cantidad de días diferentes en 

que el docente registró al menos un evento de cualquier tipo excepto en 

el período de tiempo considerado (CEIBAL, 2021). Por otro lado, se 

utilizó como variable independiente el género para explicar las diferen-

cias de usabilidad, año de acceso para explicar las diferencias de brechas 

de acceso y uso antes y durante el primer año de la pandemia. 

Para el análisis de las desigualdades de género asociadas al uso de recur-

sos digitales, se utilizó la brecha de género digital (BDG) adaptando los 

aportes del informe de Puentes digitales para la equidad educativa de 

CEIBAL (CEIBAL y UNICEF, 2022) que definen brecha de género 

como el cociente de la diferencia entre una población de interés y el total. 
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De este modo, hemos propuesto para este artículo definir la brecha digi-

tal de género a través de la expresión 𝐵𝐷𝐺 =
𝑉𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠−𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑉𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠+𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
 que per-

mite expresar en porcentaje la brecha digital de uso de los docentes va-

rones sobre las docentes mujeres. 

En este trabajo, utilizamos la BDG como un estadístico educativo que 

nos permitió analizar la diferencia del porcentaje de hombres y el por-

centaje de mujeres en el uso de las 5 variables seleccionadas. 

En lo que respecta a la población y la muestra, en este estudio la pobla-

ción se conforma por dos unidades de análisis. Por un lado, los criterios 

de inclusión de la muestra de docentes son los siguientes; docente que 

se desempeña en 7mo, 8vo, 9no, en el subsistema de educación secun-

daria básica obligatoria a nivel nacional. Por otro lado, los cursos en 

línea alojados en la plataforma de enseñanza, sobre los cuales realiza-

mos el análisis agregado de tipo descriptivo y correlacional. 

Dada la particularidad del trabajo docente en Uruguay (caracterizado 

por el multiempleo de los docentes en varias instituciones y de diferentes 

subsistemas), fue posible aislar las variables demográficas para cada do-

cente, pero no los niveles de usabilidad que finalmente fueron definidos 

como la actividad tecnológica del docente en cada aula virtual generada 

en los años seleccionados.  

En la matriz de datos proporcionada se identificaron 4.418 cursos de 

Matemática en línea alojados en la Plataforma Schoology en los años 

seleccionados (2194 y 2224 para los años 2019 y 2020 respectivamente). 

En síntesis, se optó para trabajar con muestreo de tipo censal previa-

mente definido por los atributos de la población seleccionados por CEI-

BAL y el equipo de investigación. El muestreo fue no probabilístico y 

la población a estudiar es simultáneamente universo, población y mues-

tra (Hernández Sampieri et ál., 2014). 

4. RESULTADOS 

Como resultado del estudio descriptivo univariado realizado se pudo ca-

racterizar la distribución de la población de docentes de Matemática de 
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Uruguay por género. La distribución muestra una proporción elevada de 

mujeres, donde más de siete de cada diez docentes se identifican con el 

género femenino, tanto antes como durante la pandemia por COVID-19. 

Estos datos son confirmatorios de la estructura docente que caracteriza 

a Uruguay como predominantemente feminizada, donde casi ocho de 

cada diez personas se identifican con el género femenino en todos los 

niveles de la educación pública (inicial y primaria, secundaria, educa-

ción técnica) (ANEP, 2018) (ANEP, 2018). 

TABLA 1. Cursos de Matemática creados en la Plataforma Schoology por los docentes de 

Matemática participantes del estudio según edad y género 

Género 

Año 

2019 2020 

Grupo etario Grupo etario 

20-34 35-45 46-55 56 o más 20-34 35-45 46-55 56 o más 

% % % % % % % % 

Femenino 74 71 69 66 71 70 72 66 

Masculino 26 29 31 34 29 30 28 34 

Total N=2239 N=2224 

Fuente: elaboración propia 

A partir del análisis conjunto de la composición de la población según 

género y edad, se pudo constatar una predominancia de jóvenes docen-

tes, entre 20 y 34 años en ambos géneros, es decir la proporción de los 

(las) profesores que se inician en la docencia a edades muy tempranas 

es sensiblemente mayor en comparación al resto de los tramos etarios. 

Asimismo, en el otro extremo de los rangos etarios, se advierte una dis-

minución notoria de docentes en ejercicio a partir de los 56 años.  

Al poner foco en las edades promedios y en las medianas es posible 

complementar este estudio descriptivo. Dos son los hallazgos que cabe 

señalar, el primero de ellos refiere a la edad promedio de los docentes 

de la muestra ▁x=39 con una dispersión σ=10,4 (mínimo 21 y máximo 

70 años) guarismo inferior al promedio de edades para los docentes de 

todas las asignaturas de la ANEP, que se sitúa en ▁x=43 (ANEP, 2018). 

El segundo, relativo a la mediana de edades, permite afirmar que la mi-

tad de los y las docentes que participan de este estudio tiene menos de 
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38 años. Al igual que en la media, la mediana de edades se sitúa por 

debajo de la mediana de edades de todos los docentes del subsistema de 

enseñanza (ANEP, 2018).  

Brechas digitales pre COVID-19 

El estudio de los datos de actividades de enseñanza mediante el uso de 

recursos digitales en el año anterior a la llegada del COVID-19 se realizó 

mediante el análisis de los cursos en línea creados ese año por los y las 

docentes de Matemática en la Plataforma Schoology. El procedimiento 

fue, en primer lugar, identificar los cursos creados con actividad digital 

en cualquiera de las cinco variables del modelo de aquellos cursos que 

a pesar de haberse creado en línea no presentaban registros de uso. En 

segundo lugar, construimos un indicador para medir intensidad de uso 

TIC y finalmente evaluamos las diferencias porcentuales según género. 

De acuerdo con el análisis de la matriz de datos proporcionada por CEI-

BAL, identificamos la creación de 2.239 cursos en línea, de los cuales 

el 35.9 % no registró actividad digital en ninguna de las variables rele-

vadas (este indicador disminuyó significativamente en 2020 alcanzando 

un guarismo de 4%). 

A efectos de observar la brecha de género pre COVID-19 creamos un 

indicador de intensidad de uso TIC con el objetivo de dividir a la pobla-

ción docente en dos grupos, por encima o por debajo de la media de 

actividades de todas las variables. Al grupo con actividades en plata-

forma por debajo de la media lo denominamos grupo con menor uso 

intensivo de TIC, y al resto, grupo con mayor uso intensivo de TIC. Re-

gistramos un promedio de 160 actividades por curso docente, con una 

alta dispersión de registros (rango mínimo de 6 y rango máximo de 

119632, DS de 87). Posteriormente agrupamos los dos subgrupos según 

el género y comparamos los datos descriptivos. Los resultados que se 

muestran en el Gráfico 1, dan cuenta de las diferencias de uso de las TIC 

según género y confirma que la BDG de la muestra de docentes de Ma-

temática en Uruguay es favorable a las mujeres en todas las herramientas 

analizadas (con un rango de variación entre -28 y -50). 

GRÁFICO 1. Brechas de género y porcentaje de uso intensivo de las TIC en 2019. 
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Nota: Las variables TMG, TDI, CC, CP y TA se representan para los grupos de las y los 

docentes de menor intensidad de uso (mi) y mayor intensidad de uso (MI). 

Fuente: elaboración propia 

El grupo de docentes con desempeño superior al promedio fue muy re-

ducido en el año 2019 (N=42). En este grupo la BDG es menor (-14) 

que el resto de los y las docentes (-38). Véase Tabla 2.  

TABLA 2. Diferencias (Brechas) de género en el acceso a recursos digitales de la plata-

forma Schoology durante 2019 

Año 
Variable Género  

Total 
 

Brecha Índice TIC Femenino Masculino 

2019 
Menor intensidad 1488 664 2152 -38 

Mayor intensidad 33 9 42 -14 

Fuente: elaboración propia 

Diferencias de uso de las herramientas digitales según género 

El segundo objetivo de este informe fue contrastar la hipótesis de corre-

lación entre género y uso intensivo de TIC. En la Tabla 3 se presentan 

los resultados de la prueba chi cuadrado a efectos de comprobar la exis-

tencia de correlación entre el género y la intensidad de uso de las varia-

bles consideradas en nuestro modelo.  
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TABLA 3. Estadísticas descriptivas y contraste Chi Cuadrado (2019 -2020) 

 Variable de uso y Género Contraste de hipótesis 

 Comentarios Posteados N (%) Valor gl Sig 

Indicador de uso TIC Mujeres  Hombres 

 
12,731 

 
1 

 
0,000 

Menor intensidad de uso 1112 (36.1) 560 (41.8) 

Mayor intensidad de uso 1966 (63.9) 780 (58.2) 

Total 3078 (100) 1340 (100) 

 Total de Acciones N (%) Valor gl Sig 

 Mujeres Hombres 

6,646 1 ,010 
Menor intensidad de uso 1577 (51,2) 743 (55,4) 

Mayor intensidad de uso 1501 (48,8) 597 (44,6) 

Total 3078 (100) 1340 (100) 

 Total Me Gusta N (%) Valor gl Sig 

 Mujeres Hombres 

1,624 1 ,202 
Menor intensidad de uso 746 (24,2) 301 (22,5) 

Mayor intensidad de uso 2332 (75,8) 1039 (77,5) 

Total 3078 (100) 1340 (100) 

 Total Días de Ingreso N (%) Valor gl Sig 

 Mujeres Hombres 

8,513 1 ,004 
Menor intensidad de uso 1159 (37,7) 567 (42,3) 

Mayor intensidad de uso 1919 (62,3) 773 (57,7) 

Total 3078 (100) 1340 (100) 

 Creaciones de Contenidos (%) Valor gl Sig 

 Mujeres Hombres 

28,982 1 ,000 
Menor intensidad de uso 809 (26,3) 459 (34,3) 

Mayor intensidad de uso 2269 (73,7) 881 (65,7) 

Total 3078 (100) 1340 (100) 

Fuente: elaboración propia 
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Al relacionar el género y el uso de TIC en las cinco variables seleccio-

nadas se encontró que las diferencias de uso entre los varones y las mu-

jeres fueron estadísticamente significativas en las variables: Comenta-

rios Posteados en la plataforma 〖(χ2=12,73,p=,000),〗^en Total de Ac-

ciones 〖(χ2=6,64,p=,010),〗^en Total Días de Ingreso a la plataforma (〖

χ2=8,51,p=,004),〗^y en Creaciones de Contenido (〖χ2=28,98,p=,000).〗

^No se encontraron diferencias significativas de género respecto al uso 

de la herramienta Total Me Gusta 〖(χ2=1,62,p=,202).〗^ Asimismo, la 

lectura porcentual nos permite identificar que las mujeres tuvieron un 

mayor uso de los comentarios posteados que los varones (63,9 % y 

58,2% respectivamente), usaron con mayor frecuencia el recurso Total 

de acciones que los varones (48,8 % y 44,6% respectivamente), ingre-

saron más a plataforma (62,3 % de las mujeres en relación al 57,7 % de 

los varones) y usaron con mayor frecuencia la herramienta creaciones 

de contenido (73,7% y 65,7%) GRÁFICO 2. Brechas en 2019 para las cinco variables de estudio relativa a los grupos de 

docentes que realizan un uso menos y más intensivo de la Plataforma Schoology. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Comportamiento de la brecha digital de género antes y durante la pan-

demia por COVID-19 

Finalmente, este estudio buscó responder estas dos interrogantes: ¿la 

brecha digital de género aumentó o disminuyó en el período de pande-

mia en comparación con el año previo a la pandemia? y ¿cuál es la mag-

nitud y el grado de significatividad de las brechas digitales de género 

respecto al acceso y uso de las herramientas digitales como recursos de 

apoyo a la enseñanza de la Matemática? 

Tal como ya fuera analizado al inicio de este apartado, las evidencias 

relevadas para el año pre pandémico confirmaron la existencia de una 

BDG favorable a las mujeres. La única variable que presenta una inten-

sidad de uso similar para hombres y mujeres es la herramienta creación 

de contenidos (-39). El resto de herramientas analizadas, muestra un pa-

trón de usabilidad que evidencia que la BDG aumenta entre los y las 

docentes que hacen un uso menos intenso de TIC (con un rango de va-

riabilidad entre -43 y -51). 

GRÁFICO 3. Brechas en 2020 para las cinco variables de estudio relativa a los grupos de 

docentes que realizan un uso menos y más intensivo de la Plataforma Schoology 
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El Gráfico 3 evidencia un aumento muy significativo de las BDG donde 

las profesoras de Matemática presentan un perfil de actividad y uso in-

tensivo de las TIC superior a los profesores. No solo accedieron a la 

plataforma Schoology con mayor frecuencia, sino que aumentaron e in-

tensificaron el uso de los recursos creación de contenidos, los comenta-

rios posteados y las acciones en línea, en comparación con 2019. 

En síntesis, si hacemos foco en el grupo de docentes que más utilizaron la 

plataforma durante la pandemia, las mujeres son las que han intensificado 

su uso aprovechando al máximo los recursos que les proporciona el sis-

tema de cursos para llevar adelante una pedagogía remota de emergencia.  

Asimismo, el análisis de brechas durante 2020, en ambos grupos, res-

pecto a 2019, muestra una disminución notoria de 18 pp para los y las 

docentes que realizan un uso poco intensivo y se intensificó en 12 pp 

para los que realizan un uso intensivo de los recursos digitales que dis-

ponibiliza CEIBAL en la Plataforma Schoology. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En términos generales, la llegada de la pandemia por COVID-19, tanto 

a Uruguay, como al resto de la región, marcó un hito significativo res-

pecto al incremento radical del uso de plataformas web para la ense-

ñanza. En este contexto de uso masivo de herramientas y recursos digi-

tales esta investigación buscó analizar una problemática específica y con 

escasos antecedentes, como lo es el estudio de las desigualdades de apro-

piación y uso intensivo de las TIC por parte de las y los docentes de 

Uruguay, haciendo foco en la metodología de análisis de las BDG, tanto 

antes como en los años de pandemia. 

La base de datos con el almacenamiento electrónico proporcionado por 

CEIBAL nos permitió la construcción de una matriz en la que se identi-

ficaron 2.239 cursos creados en la Plataforma Schoology, de los cuales, 

en el 2019, el 35,9 % de los mismos no registran actividad en ninguna 

de las cinco variables relevadas para este estudio, aunque este guarismo 

decrece notoriamente a 4 % durante el primer año de pandemia en Uru-

guay. Parecería que el nuevo escenario de pedagogía remota significó 

para los docentes una oportunidad que trascendió el acceso (en términos 
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de creación de cursos) para pasar al uso de los recursos con los que 

cuenta la plataforma. Estos hallazgos que surgen del análisis preliminar 

de la base de datos están en el mismo sentido que los estudios de INEEd 

en 2020 (INEEd, 2022), en los que se muestran una reducción conside-

rable en el porcentaje de docentes que no ingresan a la plataforma, de 

52,5 % en 2019 a 5,6 % en 2020, producto de los cambios educativos 

que generó la irrupción de la pandemia por COVID-19 en Uruguay.  

En este apartado presentamos los resultados, siguiendo la estructura y 

orden de las preguntas que guiaron la investigación.  

En primer lugar, comprobamos la existencia de BDG favorable a las 

mujeres en el año 2019 en las variables relevadas en este estudio, con 

valores comprendidos en un rango entre -28 y -50 puntos porcentuales, 

indicadores que mantienen la tendencia favorable para las docentes mu-

jeres, durante el 2020. Estos resultados confirman estudios previos deri-

vados de análisis de datos digitales provenientes de CEIBAL 

(https://bit.ly/3Q64YMc), que dan cuenta de la existencia de una BDG 

en el promedio de días de ingreso a la plataforma favorable a las mujeres 

en los docentes de Educación Media para los años 2019 y 2020.  

Sin embargo, cabe destacar que nuestros resultados contradicen las con-

clusiones de un número amplio de estudios focalizados en el análisis de 

las BDG que concluyen que la misma es favorable a los hombres (Gó-

mez-Trigueros y De Aldecoa, 2021; Grande-De-prado et ál., 2020; Por-

tillo-Berasaluce et ál., 2022). 

Respeto a los estudios correlacionales que llevamos adelante para este 

informe, con el objetivo de determinar la existencia o no de asociación 

entre el género y el uso de la Plataforma Schoology para la enseñanza, 

se pudo constatar que el género del docente tiene un fuerte poder expli-

cativo en relación a las diferencias de uso intensivo de cuatro de las 

cinco variables analizadas: Total de Acciones, Comentarios Posteados, 

Creación de Contenidos y Total Días de Ingreso, con excepción de la 

herramienta Total Me Gusta. Estos hallazgos coinciden con estudios 

previos nacionales (INEEd, 2022) e internacionales (Mercader y Duran-

Bellonch, 2021). 
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Por otra parte, las diferencias porcentuales determinadas para realizar el 

estudio correlacional, la diferencia más notoria se observó en las varia-

bles Creación de Contenidos y Comentarios Posteados con 8 y 5,7 pp 

respectivamente a favor de las docentes, por el contrario si bien la 

prueba Chi-Cuadrado no arrojó diferencias significativas respecto a la 

variable Total Me Gusta, la diferencia porcentual, en el grupo de docen-

tes que realiza un mayor uso intensivo de la plataforma, es favorable a 

los docentes varones en casi 2 pp.  

Finalmente, el estudio buscó contribuir, aportando evidencia novedosa 

sobre las brechas de uso y de acceso de los y las docentes de Matemática 

de la Educación Media de Uruguay, profundizando en el comportamiento 

que las brechas digitales de género han tenido previo y durante la pande-

mia. Asimismo, interesó determinar el grado de significatividad de las 

brechas digitales de género respecto al acceso y uso de las herramientas 

digitales como recursos de apoyo a la enseñanza de la Matemática.  

En este sentido, se pudo constatar que en las cinco variables selecciona-

das para el estudio la brecha a favor de las mujeres se intensificó durante 

2020 en el grupo de docentes que utilizan la plataforma con mayor fre-

cuencia registrándose en las variables Total de Acciones y Comentarios 

Posteados las mayores variabilidades con 25 y 16 pp respectivamente. 

Los análisis cuantitativos realizados relativos a brechas digitales de gé-

nero en relación al uso intensivo y pedagógico de las herramientas y 

plataformas digitales es una línea incipiente en Uruguay y nuestra re-

gión. En este sentido, es necesario que se puedan desarrollar más inves-

tigaciones que contribuyan a este cuerpo de conocimiento e incorporen 

nuevas evidencias desde una metodología mixta que articulen el abor-

daje cuantitativo de datos de actividades digitales de uso de las platafor-

mas web con enfoques cualitativos. 

El proceso y hallazgos de este estudio abren nuevas interrogantes y lí-

neas de trabajo sobre las cuales consideramos importante profundizar y 

que pueden colaborar a la comprensión del estudio de las brechas digi-

tales de género, en particular aquellas que refieren a competencia digital 

de varones y mujeres para la enseñanza. 
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