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Resumen 

El trabajo académico digital o Digital Scolarship  (Borgman, 2007) es un concepto que (re)define nuevas formas de 

trabajo académico en relación con los cambios producidos por la digitalidad en las actividades o funciones académi-

cas básicas propuestas por Boyer (1990). Valorados indiscriminadamente como positivos, algunos de estos cam-

bios se producen tanto erosionando las formas académicas tradicionales, como friccionando entre sí. En el primer 

caso, se destaca el impacto del aprendizaje en línea e híbrido (Kwan, 2011) y de la Web social (Manca, 2014), que 

vienen siendo investigados en su diversa impregnación en la práctica y sus resultados consecuentes. En el segundo 

caso, existen visiones contrapuestas respecto a la posibilidad de componer sinérgicamente las fuerzas de las inno-

vaciones, tanto entre sí como con los contextos y condicionamientos en los que la academia se desenvuelve. Entre 

estos podemos mencionar a las características colaborativas de la Investigación en Internet o e-Research (den 

Besten et al., 2010; Bowker et al., 2010; Ubell, 2010; Anandarajan et al., 2010) y al e-Curriculum (Constantino, 

2010, 2014). El análisis de estas cuestiones, tomando en consideración el conocimiento aportado por la investiga-

ción, nos lleva a plantear los problemas abiertos, las barreras que se evidencian y avanzar con algunas hipótesis de 

evolución y resolución.  
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Abstract 

Digital Scholarship (Borgman, 2007) is a concept that (re) defines new ways to perform academic work in relation 

to changes linked to "digitality" phenomenon in the academic activities or functions proposed by Boyer (1990). If 

globally are rated as positive, some of the changes not only erode traditional academic forms but it collide between 

them. The first case is represented by online learning, hybrid teaching (Kwan, 2011) and social Web (Manca, 

2014), which are being widely investigated in its diverse applications and its uneven results. The second case re-

gards the difficult to compose synergies between changes by the conflicting views about innovation through differ-

ent kinds of contexts or constraints in the academy. For example, collaborative features of research on the Internet 

or e-Research (den Besten et al, 2010; Bowker et al, 2010; Ubell, 2010; Anandarajan et al, 2010) and the most 

radical proposals of e-Curriculum (Constantino, 2010, 2014). The analysis of these issues, taking into account the 

knowledge provided by research leads us to raise the open problems, the obvious barriers and move forward with 

some hypotheses of evolution and resolution. 
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  Introducción 

En estos últimos años los profesores universitarios se han acostumbrado al uso de herra-

mientas Web en su trabajo académico, en especial en su docencia e investigación, utilizando 
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diversamente sitios o plataformas interactivas a través de las cuáles con sus estudiantes y 

sus pares comparten, crean, discuten y modifican contenidos generados principalmente por 

ellos mismos, sus colegas y sus alumnos. Sin embargo, no existe al momento un conoci-

miento suficiente acerca del grado y/o las formas de apropiación y utilización de la digitali-

dad (digitality), de los propósitos o fines con los que se utilizan las diferentes herramientas, 

y de los resultados de las experiencias concretas que vienen realizando. Esto no significa 

que no haya estudios e investigaciones sobre el particular, pero sí que no se aprecia que 

constituyan una masa crítica suficiente para establecer criterios y tendencias basadas en el 

análisis amplio y profundo de datos considerables que puedan marcar tendencias o patro-

nes.  

El objetivo de este trabajo es articular y presentar un marco teórico-conceptual que permita 

avanzar en el estudio del área. Surge del interés de un pequeño grupo de colegas de UE y 

AL en realizar un trabajo de investigación que permita comprender el verdadero uso de 

herramientas Web desde la perspectiva de los usuarios y sus efectos en la carrera académi-

ca de docentes e investigadores.  

Algunas de las cuestiones fundamentales en esta área tienen que ver con la utilidad de las 

herramientas y su uso efectivo, con los beneficios y perjuicios percibidos de ciertos usos y 

herramientas en cuanto a criterios de: integración vs. dispersión, superficialidad de estudios 

vs. amplitud (o versatilidad argumentativa), usos dirigidos vs. usos no dirigidos (o abiertos), 

entre otras. 

Intentamos dar un paso adelante sustantivo que vaya más allá de la mera actualización y 

recambio de los formatos de trabajo académico, hacia nuevos modos de enseñar, investi-

gar, publicar y divulgar el conocimiento académico. Es decir, transformar decisivamente la 

academia tradicional en un trabajo académico según son configurados por los cambios tec-

nológicos para lograr resultados óptimos de aprendizaje, facilitar la internacionalización y el 

intercambio virtual de profesores, potenciar la colaboración en la investigación, generación 

del conocimiento, la divulgación científica y las acciones de extensión de la academia a la 

sociedad. Pero esto no significa una adopción acrítica de dichos cambios mismos puesto que 

hay intereses que limitan y provocan tensiones y conflictos que los académicos deben con-

siderar (Cope y Kalantzis, 2009; Goodfellow, 2013).   

1.- Digitalidad (Digitality) y Alfabetización digital (Digital Literacy) 

La denominada digitalidad o digitality (Goodfellow, 2013) puede concebirse como el uso que 

hacen los académicos de las formas que la tecnología digital toma en su reemplazo de las 
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tecnologías analógicas – así como nuevas formas– para cumplir con sus actividades acadé-

micas. Y es en este proceso de reconfiguración que se evoluciona de una posición inicial 

central y focalizada, a un retroceso hacia una posición desplazada y de fondo o background: 

se naturaliza. Pero la digitalidad misma evoluciona, por lo que el proceso anteriormente 

descrito es, hasta cierto punto recursivo, y la obsolescencia de objetos y herramientas digi-

tales por el surgimiento de otros nuevos o de nuevos usos de los existentes es cosa de to-

dos los días. Esto nos lleva a una cuestión que tiene relación directa con esta naturaleza 

cambiante y eventualmente indomable e inabarcable de la digitalidad, y que es a la vez 

condición y consecuencia: la alfabetización digital o Digital Literacy (DL). 

Se relevan múltiples definiciones de qué es la DL (Banzato, 2011), que muestran la comple-

jidad del fenómeno y su difícil conceptualización inequívoca, lo que hace que sepamos qué 

es pero que no podemos explicitarla satisfactoria y taxativamente. No podemos ignorar la 

concepción superficial y extendida que la liga al aprendizaje de la manipulación y uso de 

determinados objetos y herramientas digitales, en particular de la Web Social. Pero una 

concepción más profunda (e individualmente subconsciente) de la DL tiene que ver con lo 

que podríamos llamar la lógica de la digitalidad, que no es pura lógica informática, sino una 

lógica derivada de la tecnología a medida humana, resultante de una hibridación que provo-

ca la evolución de la digitalidad.    

2.- Scholarship y Digital scholarship 

El trabajo académico digital o Digital Scolarship (Borgman, 2007; Pearce, et al., 2010) es 

un concepto que redefine las formas y los modos de las funciones académicas, en relación 

tanto con los cambios producidos por la digitalidad como por la consecuente “apertura” 

(Goodfellow, 2013), considerando a las actividades o funciones académicas básicas pro-

puestas por Boyer (1990), a saber: descubrimiento, integración, aplicación y enseñanza. 

Podemos considerar y coincidir con los estudiosos del tema que la Web Social y sus herra-

mientas ocupan un lugar preponderante y común respecto a las dimensiones o funciones 

académicas, en tanto y en cuanto en todos ellas hay un componente de compartición y de 

colaboración.   

El uso de herramientas Web comprende la digitalidad de metodologías de investigación, 

sistemas de publicación, indización y preservación del conocimiento, herramientas de co-

municación y enseñanza híbridas y en línea para lograr las metas académicas. A su vez, 

pueden ser apropiadas para la investigación sobre las mismas funciones académicas que 

hacen uso de ellas. 
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Es notorio que el uso de las redes sociales dentro del ambiente académico es fluido y se 

encuentra en constante evolución. La combinación de sitios/aplicaciones que se utilizan se 

modifica con el tiempo1. Acompaña la difusión de las redes sociales como parte de la vida 

cotidiana de las personas. Las motivaciones que guían la elección de algunas de ellas y la 

frecuencia de su uso son algunos de los motivos que llaman la atención dentro de la acade-

mia. En la población joven podemos confirmar que la herramienta Web predilecta es Face-

book. La ventaja evidente de las redes sociales es que ofrecen una forma de comunicación 

multimedia, ya que permiten compartir texto, fotos, videos y enlaces, y estar en contacto 

permanente con familiares, amigos y conocidos. Esto ha motivado un uso masivo de las 

herramientas Web que ha aumentado a medida que los dispositivos y contextos de acceso 

han sido, a su vez, diversificados, intensivos y mejorados, simultáneamente a la disponibili-

dad casi ubicua de conexión a la Internet.  

Un concepto directamente vinculado a este tema tiene que ver con la construcción de co-

munidades de aprendizaje y de trabajo profesional académico que permiten las herramien-

tas de la Web Social. Las plataformas académicas abiertas (v.g., Research Gate, Acade-

mia.edu, etc.) incluyen herramientas de este tipo para interesar a los académicos a relacio-

narse entre sí, además de compartir sus trabajos y encontrar socios para sus proyectos de 

investigación. La usabilidad de estas herramientas y medios sociales recrean en muchos 

casos espacio de debate, intercambio, colaboración y cooperación propios de un grupo o 

una comunidad de aprendizaje típica en formato de red social. Ahora bien, lo cierto es que 

no todas las aplicaciones o herramientas suelen ser igualmente intuitivas y las competencias 

requeridas propedéuticamente a su uso apropiado o eficaz son diferentes. Aunque muchas 

veces, los criterios funcionales de  quienes las han creado o desarrollado difieren de los ob-

jetivos de los grupos de usuarios, que con sus usos particulares determinan las evoluciones 

futuras de las herramientas. Estas tienen sus limitaciones y ventajas para la realización de 

objetivos en investigación, docencia y extensión, aunque en todos los casos responden a 

habilidades y conocimientos previos específicos de diverso grado de dificultad. 

3.- Social Media en el trabajo académico híbrido y en línea 

El impacto del aprendizaje en línea e híbrido y la utilización de la Web social, vienen siendo 

investigados en su diversa impregnación en la práctica y sus resultados consecuentes. Mien-

tras el e-learning tiene una relativa tradición de investigación y estudios (Andrews & Hayt-

                                                
1
 En 2011 Facebook fue el sitio más visitado con fines profesionales; para el 2012 esto ha sido sustituido por Lin-

kedIn. El uso de Facebook para fines profesionales se redujo, mientras que el uso de LinkedIn aumentó durante el 
período de un año. 
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hornthwaite, 2007; Keppell, Souter & Riddle, 2012), la investigación y el análisis de las ex-

periencias mixtas (blended) o híbridas (hybrid) son más recientes (Bonk & Graham, 2006; 

Kwan, Fong, Kwok & Lam, 2011). Generalmente se define el aprendizaje mixto como la 

combinación de aprendizajes digitales y la instrucción cara-a-cara. Si es hibridación y no 

yuxtaposición, preferimos hablar de aprendizaje híbrido, de integración TIC en el aula. La 

utilización de la Web Social en el trabajo académico viene siendo estudiada fundamental-

mente en USA y más recientemente en Europa (Scholz, 2011; Moran, Seaman & Tinti-Kane, 

2011; Manca, 2014).  

El interés mayor en el conocimiento sobre la utilización de las redes sociales está dado en la 

enseñanza, y como fenómeno de hibridación tecnológica de fácil y rápida implementación, 

además del interés en develar los diversos usos que los docentes y sus alumnos pueden 

darle a las redes más allá de su finalidad propia o preconcebida. 

Por otro lado, respecto a la colaboración y la investigación académicas, el uso de las redes 

sociales parece no tener el desarrollo esperado, más allá de la explosión que sí se ha dado 

respecto a la publicación y compartición de la producción de artículos e informes. Desde un 

punto de vista regional, como la carga laboral en docencia es alta en el contexto universita-

rio de América Latina en el nivel de grado, la dedicación a la investigación suele ser baja, 

con la consecuente dificultad para acceder y mantenerse en comunidades virtuales de in-

vestigación y en la utilización de herramientas de la investigación en Internet. Dado esto, se 

puede hipotetizar que aquellos académicos del área de las ciencias sociales, en particular 

aquellos con formación pedagógica y didáctica, adoptan una mayor flexibilidad para cono-

cer, analizar y utilizar las redes sociales para la educación, diferenciándose del uso que ge-

neran aquellos que encausan carreras preferentemente como investigadores. Incluso, exis-

tirían diferencias en el uso de las redes sociales según la disciplina o campo de estudio e 

investigación a la que pertenezca el académico. 

Los docentes e investigadores más jóvenes utilizan las redes sociales y las pueden aplicar a 

otros contextos de tipo académicos. Estas cuestiones que nos parecen de sumo interés, 

están siendo replanteadas por nuestro grupo de colaboración entre UE y AL, a la vez que 

estamos afinando un instrumento de recolección de datos para aplicar próximamente y po-

der dar cuenta de la realidad argentina y latinoamericana respecto al trabajo académico y 

las redes sociales, además de dar un paso más respecto a la investigación en Internet. Co-

mo ya mencionamos, nos interesa evaluar la utilidad de las herramientas y su uso efectivo, 

con sus beneficios y perjuicios percibidos de integración vs. dispersión, superficialidad de 
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estudios vs. amplitud (o versatilidad argumentativa), usos dirigidos vs. usos no dirigidos (o 

abiertos), entre otras. 

  4.- Investigación y ciencia en Internet (e-Research & eScience) 

Existen dos enfoques o paradigmas relativos a la investigación en Internet. Uno de ellos 

reúne la investigación sobre los fenómenos sociales y comunicativos que se dan en la Web, 

a través de ella y en los que ella impacta. Son los llamados Estudios de Internet (Internet 

Studies) y se han constituido en casi dos décadas como área de investigación pujante y de 

carácter multidisciplinario e interdisciplinario (Consalvo & Ess, 2011; Dutton & Jeffreys, 

2010). En esta se abordan tópicos diversos relativos a las ciberculturas (Constantino, 

2010a) y, en especial, los modos en que los fenómenos sociales y comunicativos de la Web 

son investigados (Hunsinger, Klastrup & Allen, 2010). El otro enfoque o paradigma está 

constituido por el surgimiento y crecimiento de la investigación científica en la Internet que 

genera un corpus de conocimiento determinado por su modo de producción y diseminación, 

denominado genérica e indistintamente como e-Research, e-Science o Cyberscience (Ander-

son & Kanuka, 2003; den Besten, David & Schroeder, 2010; Anandarajan & Anandajaran, 

2010; Jankowski, 2009; Nentwich & König, 2012).  

En modo más específico y análogo, así como es posible y útil diferenciar entre el estudio, 

investigación y desarrollo de las tecnologías de las redes informáticas, por un lado, y el es-

tudio e investigación de las distintas clases de comunicación e interacción humanas facilita-

das por la Internet, por otro lado (Consalvo & Ess, 2011), también es diferenciable en el 

campo de la ciencia en Internet (e-Science) el estudio de la infraestructura tecnológica para 

la transmisión, procesamiento y almacenamiento de la información y datos digitales (De 

Roure,D. 2010; Jeffreys, 2010) del estudio de los modos de colaboración en la investigación 

científica en redes telemáticas (den Besten, David & Schroeder, 2010; Bowker, Baker, Mille-

rand & Ribes, 2010; Ubell, 2010; Anandarajan & Anandajaran, 2010). Este último sirve de 

base a las diferentes formas de interacción y colaboración entre individuos y equipos, y de 

compartición efectiva de datos y métodos en disciplinas diversas, pero al mismo tiempo el 

espectro de la ciencia y la investigación en Internet genera nuevos recursos (metodológicos 

y tecnológicos) para acceder a nuevos fenómenos y problemas. Y en este abordaje de 

fenómenos que nacen y evolucionan en la Web es dónde los dos enfoques o paradigmas se 

intersectan, se entremezclan. 

Respecto específicamente a las metodologías de la investigación en Internet (Fielding, Lee & 

Blank, 2008), pueden relevarse dos momentos: una fase inicial de trasposición y contextua-
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lización de los paradigmas y métodos de investigación de los fenómenos off-line a los fenó-

menos online, y una fase actual de evaluación, ajustes y recontextualización en la que se 

pone en evidencia la necesidad de desarrollar nuevas propuestas que contengan herramien-

tas analíticas multidimensionales para poder dar cuenta de la complejidad dinámica de los 

objetos y del discurso multimedia propios de la Web y de los Ambientes Virtuales de Apren-

dizaje (Constantino et al., 2012). 

Evidentemente, estos nuevos paradigmas y nuevas metodologías de investigación afectan 

de manera directa el trabajo académico, en intensidad relativa según los campos disciplina-

rios, conformando un pilar fundamental de la nueva alfabetización académica. A este res-

pecto, existe la tentación de trasponer la diferenciación entre nativos vs. inmigrantes digita-

les, hipótesis que se revela válida solo a un nivel superficial y que no a un nivel más profun-

do de competencias ligadas a la DL. La cuestión análoga respecto a la DS refiere la resisten-

cia que existiría en las generaciones académicas adultas en contraste con las más jóvenes 

en el reemplazo de las herramientas analógicas tradicionales por las herramientas digitales 

Web.   

6.- Conclusiones y prospectiva 

Es evidente que la DS se perfila como reemplazante del trabajo académico convencional, de 

los modos presenciales de enseñanza superior, de los métodos tradicionales de investiga-

ción, diseminación, divulgación y extensión. Valorados indiscriminadamente como positivos, 

algunos de estos cambios se producen tanto erosionando las formas académicas tradiciona-

les, como friccionando entre sí. Existen visiones contrapuestas respecto a la posibilidad de 

componer sinérgicamente las fuerzas de las innovaciones, tanto entre sí como con los con-

textos y condicionamientos en los que la academia se desenvuelve. Los sondeos y análisis 

preliminares nos permiten inferir algunos aspectos de la DS que quizás hoy, en ciertas co-

munidades y regiones, se encuentran en estado confuso o indiferenciado –y devaluado–, 

como por ejemplo el reconocimiento de una separación entre los usos genuinos y cotidianos 

de las redes sociales de aquellos usos educativos en el contexto de la docencia universitaria. 

También en este contexto, la paradoja se manifiesta en la utilización de material documen-

tal para el aprendizaje localizado en la Web, pero escasa apertura y desconfianza a materia-

les que pueden accederse a través de la libre navegación en Internet, en sitios o bases de 

datos de instituciones y editoriales académicas.  

Por otro lado, como la carga laboral en docencia es alta en el contexto universitario de Amé-

rica Latina en el nivel de grado, la dedicación a la investigación suele ser baja, con la conse-
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cuente dificultad para acceder y mantenerse en comunidades virtuales de investigación y en 

la utilización de herramientas de la investigación en Internet. Dado esto, se puede hipoteti-

zar que aquellos académicos del área de las ciencias sociales, en particular aquellos con 

formación pedagógica y didáctica, adoptan una mayor flexibilidad para conocer, analizar y 

utilizar las redes sociales para la educación, diferenciándose del uso que generan aquellos 

que encausan carreras preferentemente como investigadores. Incluso, existirían diferencias 

en el uso de las redes sociales según la disciplina o campo de estudio e investigación a la 

que pertenezca el académico. 

Finalmente, una de las cuestiones de mayor interés y más desafiante es el impacto de la 

Web Semántica (Devedzik, 2010; Sheth, 2013)  en la investigación y enseñanza, en la DS. 

Una hipótesis que avanzamos hace un par de años cuando nos plantemos la apertura del 

curriculum académico a la Web (Constantino, 2010) es que la Web Semántica, por defini-

ción, va a decidir la estructura del conocimiento, sus conceptos y relaciones, sus nodos y 

enlaces, es decir, va a contener sus propios criterios de validación del conocimiento. Esto 

tendrá como efecto, según nuestra previsión, un desplazamiento de los académicos y uni-

versidades como referentes de autoridad del conocimiento acreditado, a las estructuras con-

ceptuales y al conocimiento contenido en la Web.  
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