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Prólogo. 
 
Del 15 al 30 de septiembre de 2015 se realizó el sexto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad 
en Educación a Distancia EduQ@. 44 fueron los países que se hicieron presentes en esta edición. 
137 fueron los trabajos científicos abiertos a debate que se enviaron y 338 los recursos y libros 
virtuales gratuitos catalogados. 
 
Por otro lado, en esta edición aumentó el número de congresistas con respecto a años anteriores, 
en este caso fueron 1551 personas inscriptas. Todas ellas expusieron en el debate 3584 
argumentos para justificar sus puntos de vistas.  
 
El total de descargas de trabajos para su análisis que se efectuó fue de 8978. Dando como número 
final 130000 páginas de texto científico analizado. 

 
Por lo que podemos decir que el  Sexto  Congreso  Virtual  Iberoamericano  de  Calidad  en  
Educación  a Distancia, EduQ@2015,  ha finalizado con excelentes resultados. 
 
Este año fueron instituciones organizadoras la Fundación Latinoamericana para la Educación a 
Distancia (FLEAD, Mendoza, Argentina); La Red Interinstitucional Dominicana de Educación a 
Distancia (RIDEAD, República Dominicana), la Asociación Venezolana de Educación a Distancia 
(AVED), la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina (RUEDA) y la Red de 
Universidades Ecuatorianas que Promueven los Estudios en la Modalidad Abierta y a Distancia 
(REMAD) 
 
Estas instituciones fueron organizadoras también en ediciones anteriores de este congreso, 
durante este año pudieron capitalizar la experiencia adquirida y mejorar el nivel y la organización 
de las participaciones. 

 
 
Estas entidades desean agradecer a las Instituciones Auspiciantes de Eduqa2015 por su apoyo 
incondicional en cuanto a la difusión de  este  evento.  Éstas últimas fueron  la  Unión  de 
Universidades de América Latina (UDUAL), el Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED), Red 
de Docentes de América Latina y del Caribe (REDDOLAC), Red Académica En Línea en Conocimiento 
Libre y Educación (CLED) y Associação Brasileira De Educação A Distância (ABED). 
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Asimismo, otros eslabones importantísimos en esta cadena de capacitación y aprendizaje que 
queremos formar en nuestra región han sido las Sedes Internacionales de Eduqa2015. Ellas 
fueron: Por Argentina, la Universidad Nacional de San Luis  (UNSL); por México la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); por República Dominicana la Universidad Abierta para 
Adultos (UAPA) , Por Ecuador la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), por Costa 
Rica la Universidad Técnica Nacional (UTN) y por Perú la Universidad Ricardo Palma (URP). 

 
 

 

 

  
 
Nuestro agradecimiento también se dirige a ellas, ya que sin su participación y apoyo también 
incondicional la organización de Eduqa2015 hubiera sido imposible Por otra parte, tuvimos más de 
una veintena de Instituciones Participantes de variados países de Latinoamérica que 
contribuyeron con la difusión del evento al interior de sus claustros. 
 
Los objetivos fueron cumplidos ampliamente, del mismo modo ocurrido en los congresos 
anteriores realizados en los años 2012 y 2013. En este caso, se logró: 

 

¶ Continuar  y  acrecentar  el  espacio  de  reflexión  abierto  sobre  la problemática de 
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la Calidad en la Educación a Distancia. 
¶ Analizar los diferentes criterios para acercarse a la Calidad de una propuesta o 

servicio educativo a distancia. 

¶ Exponer y estudiar casos reales de instituciones educativas que están implementando 
educación a distancia y han aceptado el desafío del cotejo de la calidad de sus 
servicios educativos. 

¶ Evaluar  modelos  y  tendencias  para  la  determinación  de  calidad  de materiales 
educativos, diseños curriculares y gestión docente y tutorial en Educación a Distancia. 

 
Cinco, fueron los ejes temáticos presentados en los que se estructuró Eduqa2015: 

 
1. Experiencias y recursos en educación virtual 2.0. Los cursos MOOC abiertos masivos en 

línea: Comunicación de experiencias, evaluación e impacto de esta nueva tendencia. 
2. La implementación de la EaD en el desafío de la acreditación institucional y los programas 

de calidad. 
3. Blended learning: Experiencias en busca de la calidad. 
4. El mobil learning y la educación virtual ubicua. 
5. Trabajos de maestrandos y doctorandos relacionados con educación, tecnologías y 

virtualidad 
 
La modalidad utilizada para llevar a cabo esta edición fue igual que en 2013, se incorporó un 
evento Pre-Congreso, el Proyecto de Catalogación y Valoración de Recursos de Aprendizaje.  

 
Respecto de las participaciones en Eduqa2015,  como dijimos anteriormente, se hicieron 
presentes un total de 1551 usuarios con participaciones activas, que provienen de diferentes 
países, principalmente de la región latinoamericana, pero también de otros continentes. 

 
 

Argentina 
22,24% 

México 
18,89% 

Venezuela 
14,64% 

Colombia 
10,06% 

Perú 
6,71% 

Brasil 
6,19% 

Ecuador 
4,38% 

Bolivia 
2,39% 

Costa Rica 
2,39% 

Cuba 
2,26% 

Rep. Dominicana 
2,06% 

Otros 
1,42% 

Participantes por país 
Argentina
México
Venezuela
Colombia
Perú
Brasil
Ecuador
Bolivia
Costa Rica
Cuba
Rep. Dominicana
España
Nicaragua
Uruguay
Paraguay
Puerto Rico
Chile
Guatemala
Panamá
Estados Unidos
Honduras
Portugal
Italia
Otros
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Estos participantes estuvieron activos desde el día en que se habilitó la plataforma virtual en 
donde se desarrolló Eduqa2015, pero las participaciones aumentaron con la realización del evento 
Pre Congreso y con los debates del Congreso propiamente dicho. 
 

El ingreso a las salas de debate aumentó luego de que se les enviara a los participantes un informe 
con la participación de cada uno. De ello concluimos que es muy importante el seguimiento y 
acompañamiento realizado por el equipo de Eduqa2015, ya que les ha permitido a todos los 
interesados poder completar los requisitos académicos de participación requeridos para poder 
acreditar las horas de trabajo académico. Es por ello que se reforzará aún más este seguimiento en 
Eduqa2016. 
 

Respecto de la descarga de trabajos también observamos la misma tendencia, este año tuvimos la 
participación de un total de 131 trabajos, los cuales fueron corregidos por un prestigioso Comité 
Científico a quienes también queremos expresar nuestro agradecimiento. 

 
 

La realización de esta Sexta Edición de Eduqa nos ha brindado a las Instituciones Organizadoras y 
al Equipo abocado al trabajo de organizar, coordinar y desarrollar los materiales de Eduqa2015 
una nueva experiencia sumamente satisfactoria y productiva en cuanto a la producción de 
materiales intelectuales e intercambios con una comunidad de colegas que crece con cada 
edición. 
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AÑO 2015 

EJE 3: Blended learning: Experiencias en busca de la calidad. 

 

ά.-learning: espacios para el uso de herramientas digitales y el 

desarrollo de proyectos de investigación en licenciatura en 

tŜŘŀƎƻƎƝŀέ 

 
Eje temático 3: Blended learning: Experiencias en busca de la 

calidad. 

Juan Martín Ceballos Almeraya 

Centro Universitario Internacional de México, Campus 

Ecatepec II 

País: México 

Almeraya_6@hotmail.com 

 

Resumen: La experiencia Institucional que se presenta, tiene su origen en el 

desarrollo del ñSeminario de Especializaci·n en TICò, como espacio de 

aprendizaje que se abre como modalidad de titulación para obtener el grado de 

licenciado en Pedagogía, cuyo objetivo principal es desarrollar un proyecto de 

intervención educativa utilizando como estrategia de aprendizaje una o varias 

herramientas digitales, almacenadas en la Web. Dicho seminario está diseñado 

para cursarse en 16 sesiones sabatinas con 8 horas efectivas de trabajo y dividido 

en dos Módulos: metodología de la investigación y el uso de herramientas  

digitales como recursos educativos para satisfacer necesidades de aprendizaje. 

Para lo cual, se toma como herramientas base de comunicación y de colaboración 

al Facebook y a Google Docs. La primera para establecer un acompañamiento en 

cuanto a la aclaración de dudas e inquietudes, así como el de compartir cada una 

de sus actividades diseñadas con otras herramientas digitales durante la semana. 

mailto:Almeraya_6@hotmail.com
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La segunda se propone para propiciar un trabajo colaborativo simultáneo y de  

fácil acceso para el docente con la única finalidad de identificar las áreas de 

oportunidad desde el punto de vista metodológico y de contenido para el 

desarrollo de una tesina. En ambos casos se buscó propiciar un acompañamiento 

y una retroalimentación continua y procesual. 

Palabras clave: proyecto de investigación, EVA, redes sociales, herramientas 

digitales. 

 
 

I. Introducción 

 
A partir de la creación de la Web 2.0 (Anderson, 2007), la educación se ha 

visto inmersa en cambios forzados no solamente desde la perspectiva de la 

docencia, sino también desde el campo formativo de estudiantes que visualizan  

su desarrollo profesional hacia la educación. Sin embargo, son pocas las 

instituciones, sobre todo privadas, que han realizados cambios curriculares a 

licenciaturas como en Educación, Ciencias de la Educación o Pedagogía, por citar 

algunas, con miras a formalizar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) dentro o fuera del aula, una vez obtenido el grado de 

licenciados y estar inmersos en un contexto laboral y educativo. De aquí la 

preocupación por el Centro Universitario Internacional de México (CUIM), Campus 

Ecatepec II, institución privada ubicada en Ecatepec Edo. de México, por 

promover el uso de las herramientas tecnológicas y digitales como parte de la 

inclusión y de la accesibilidad (González & Farnós, 2009), no solamente a la 

comunicación, sino de igual forma, a la propia educación. De este modo, se dio 

paso de una modalidad semi presencial a una mixta: B-learning. 

 
 

II. Diagnóstico 

 
Al principio del mes de agosto del 2014, se solicitó el diseño de una 

propuesta  curricular  para  el  Seminario  de  Especialización  en  TIC,  como una 

modalidad de titulación para los 22 estudiantes egresados de la licenciatura en 
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Pedagogía en la modalidad semipresencial, es decir, los días sábado con un 

horario de 8:00 a 16:00 hrs. a través de 16 sesiones. Cuyo objetivo general era 

desarrollar un proyecto de intervención pedagógica que considerara el uso de las 

TIC como recursos educativos o estrategias de aprendizaje, por equipo, lo cual 

dicho diseño contemplaba dos vertientes: por un lado, retomar los aspectos 

metodológicos de investigación, y por el otro, la exploración de herramientas 

digitales para generar recursos didáctico que permitieran responder a  

necesidades de aprendizaje inclusivas, especiales o no. 

En un principio, la propuesta estaba dirigida a ser compartida por dos 

docentes, uno que llevara los contenidos metodológicos y un segundo que guiara 

la exploración y el análisis de diversas herramientas digitales como una  

posibilidad de ser utilizadas como objetos de aprendizaje o, a través de éstas, 

generar actividades propias para el proyecto de investigación. Sin embargo, al 

momento en que a cada uno de estos profesores se les pidió que presentaran sus 

propias propuestas, al final de cuentas sólo se quedó uno de ellos. La situación 

dio completamente un giro porque la responsabilidad recaía en un sólo asesor y 

con ello, el compromiso de que todos los discentes finalizaran el seminario con un 

proyecto de investigación completo y con validez, fuese individual o colaborativo. 

Ante esto, se presentaron dos interrogantes ¿Cómo hacer para revisar los 

avances de investigación de manera colaborativa durante 16 sesiones de   clase? 

¿Cómo hacer para que la retroalimentación fuera constante y pertinente para 

revisar que las actividades creadas a través de las herramientas digitales 

respondieran a lo solicitado didácticamente? Las respuestas se encontraron en 

las mismas herramientas digitales que se contemplaban dentro de los contenidos 

del seminario: el Facebook y Google Docs. 

 
 

III Desarrollo 
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El hecho de haber decidido hacer uso de dos herramientas digitales para 

diseñar un curso fuera del espacio físico del aula, conllevó al diseño de un curso 

b-learning, en el sentido de que se abría un espacio virtual de aprendizaje (EVA) y 

otro físico (aula), que debían contemplar los siguientes elementos: 

Por un lado, las asignaturas que precedían al seminario como tal, a través  

de toda la formación de la licenciatura en Pedagogía: 

 
 
 
 
 
 

De corte metodológico De corte didáctico 
Á Metodología de la Investigación 
Á Estadística Aplicada a la Educación 
Á Investigación Cualitativa y Cuantitativa 
Á Pedagogía Experimental 
Á Seminario de Tesis 

Á Tecnología Educativa 
Á Didáctica y Recursos Tecnológicos 
Á Diseño y Elaboración de Materiales 

Didácticos 
Á Diseño y Planeación de Educación a 

Distancia 
Á Desarrollo de Proyectos Educativos 

 

Tabla 1. Asignaturas precedentes al Seminario. 

 
 
 

Por el otro, el cronograma de 16 sesiones, como ya anteriormente se ha 

mencionado. 

Al parecer nada sería complicado con los antecedentes académicos ya 

vistos, sobre todo en lo referente al desarrollo del proyecto de investigación, no 

obstante, en la primera sesión se identificó que había demasiadas confusiones 

sobre qué hacer, incluso tres sesiones más adelante, se informó al docente que 

había cambios en la metodología de investigación solicitada por la Institución, con 

la justificación de que favorecería la presentación de dichos proyectos en el 

momento de su defensa. Lo cual conllevó a confirmar que los cambios constantes 

de docentes y las decisiones de quienes dirigían la licenciatura, efectivamente 

provocaban toda una serie de dudas. Por lo cual, se decidió entonces utilizar un 

tiempo para la sola exploración de herramientas digitales y el mayor tiempo 

restante a trabajar con el proyecto de investigación. De este modo, las dudas y las 
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inquietudes sobre el manejo y la creación de actividades didácticas virtuales se 

tratarían entre semana a través de la red social Facebook. 

Ahora bien, para poder comprender mejor el trabajo ha de ser necesario 

definir tres cosas: lo que se refiere a la generación de un espacio o entorno virtual 

de aprendizaje (EVA) mediante una herramienta digital como Facebook; lo que 

define a las herramientas digitales y el uso de una red social en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como una oportunidad de retroalimentación y diálogo 

sincrónico, junto con el trabajo colaborativo de investigación mediante Google 

Docs. 

Se define como entorno virtual de aprendizaje al espacio educativo alojado 

en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que 

posibilitan la interacción didáctica (Salinas, 2011), interacción que tiene que ver 

entre el estudiante y los recursos que ahí se almacenan, entre los discentes y el 

docente y, finalmente, entre los mismos alumnos. Por lo cual, para que esta 

definición se pueda aplicar, es necesario tener en cuenta cuatro características, 

como las que señala Salinas: 

1) Es un ambiente fuera del físico, por lo tanto, es generado desde un 

ambiente electrónico mediante la tecnología digital. 

2) Debe estar hospedado en la red y, a su vez, debe dar acceso a los 

contenidos que almacena mediante algún dispositivo móvil o computador 

con conexión a Internet. 

3) Todos los recursos didácticos y/o actividades multimedia deben estar 

diseñadas para la formación de docentes y alumnos. 

4) La relaci·n did§ctica no se produce en ellos ñcara a caraò (como en la 

enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los 

EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que 

docentes y alumnos coincidan en el espacio o en el tiempo. 

En este sentido se pueden identificar dos campos de acción o dimensiones, 

una tecnológica y la otra educativa. En la primera se debe contar con ciertas 
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herramientas digitales que favorezcan el diseño de actividades tanto de 

enseñanza como de aprendizaje, para editar contenidos, tutoriales, actividades 

multimedia, y propiciar la comunicación en sus dos modalidades virtuales: 

sincrónica y asincrónica, mediante la participación en foros, en chat y en el correo, 

por ejemplo. En la segunda corresponde la intervención pedagógica para 

determinar los objetivos, los recursos y las evaluaciones que guían los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje (Mestre, Fonseca &Valdés, 2007). 

Ahora bien, dentro de estos espacios virtuales existen dos tipos, los abiertos 

y los restringidos, donde estos últimos se refieren precisamente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se establece en un solo lugar, como un curso en una 

plataforma educativa como Moodle o Blackboard. La primera hace hincapié en la 

búsqueda y encuentro de información en diversas presentaciones virtuales, sin 

problema, sin contraseñas (Martínez de la Cruz, Galindo González & Galindo 

González, 2013). Se cita esto porque el Seminario no se llevaría a cabo dentro de 

una plataforma como un espacio virtual restringido, pero sí en una red social, que 

fuera, por un lado, restringido y, por otro, abierto, de aquí la creación un grupo 

cerrado en Facebook, sin que nadie, que no fuera del grupo, pudiera ver las 

publicaciones ni publicar. Abierto porque en dicho espacio se tenía que publicar 

actividades, dudas, inquietudes, compartir videos, documentos, presentaciones; y 

una de las ventajas era que se podía ingresar en cualquier dispositivo móvil. 

Se entiende por herramientas digitales a aquéllos software o programas 

intangibles que se encuentran en las computadoras o dispositivos móviles donde 

se le dan uso para realizar actividades (Herrera, 2011). Hay de diversa índole: de 

comunicación, de edición, de presentación, de almacenamiento: 

 

HERRAMIENTAS DIGITALES 
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De presentación Útiles para la creación y representación  

de las ideas y conceptos porque ayudan a 

profundizar conocimientos y fomentan la 

creatividad. Aquí se encuentran aquellas 

que pueden permitir realizar mapas 

mentales, tales como: Mindomo y 

CmapTools. 
  

 

  

 

De 

documentación 

Permiten recolectar o presentar 

evidencias de experiencias y 

producciones. Así como trabajar en 

proceso de ordenamiento de ideas y 

favorecen hábitos de compilación orden y 

jerarquización de contenidos. La 

herramienta a utilizar fue: Delicious, 

Dropbox. 

 

 

 

 

 

De 

comunicación 

Facilitan la creación y transmisión de 

ideas a través de lenguaje escrito y oral. 

Además, permiten la interacción y 

socialización sincrónica y asincrónica. 

Son ideales para fomenta habilidades de 

socialización y expresión interpersonal e 

intrapersonal, de igual forma la 

retroalimentación, la discusión y el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn. 

 

 

  

 

 

De colaboración Permiten interactuar con varias personas 

para trabajar en equipo en la realización 

de actividades en tiempo real, 

enriqueciendo la experiencia de 

aprendizaje y fomentando habilidades de 

socialización y el trabajo en equipo. 

 

 

 

Multimedia Permiten la creación de actividades  

donde las personas interactúan con su 

propio conocimiento. 

  

 

Tabla 2. Tipos de herramientas digitales (Ceballos, 2013). 

 

Estas herramientas adquieren un sentido didáctico en la medida en que su función se 

dirige a un objetivo de aprendizaje más que únicamente informativo, buscando la manera de 

desarrollar competencias y alcanzar aprendizajes esperados; hacen factible el diseño de 

actividades y objetos de aprendizaje (Delgado, 2002). De aquí la importancia de utilizar una red 

social y una herramienta de colaboración como Google Docs.  Recursos que a continuación se 

definen. 
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Se llaman redes sociales a las estructuras compuestas por personas, las cuales están  

conectadas  por  una  o  varias  relaciones  que  pueden  ser  de  amistad,  laboral, intercambios 

económicos o cualquier otro interés común (Huaman, 2012). En el plano virtual, éstas no son 

más que herramientas digitales de comunicación cuya función se encamina hacia: comunicar, 

compartir, publicar, leer, dialogar, y por qué no, desde lo educativo, construir aprendizajes. 

Entre las características que posee Facebook (Borras, 2012) para ser un espacio virtual de 

aprendizaje, se encuentran: 

a) Se almacena en la Web 2.0. 

b) Es gratuito y puede accederse de cualquier dispositivo móvil. 

c) Puede publicar y almacenar documentos en PDF y en Word, incluso Excel, 

imágenes. 

d) Permite compartir enlaces de videos, de blog y actividades multimedia. 

e) Favorece la comunicación sincrónica y a sincrónica por medio del muro y del chat 

o inbox. 

f) Crear encuestas. 

g) La publicación y el compartir información por todos los integrantes del grupo. 

h) La creación del grupo permite hacerlo cerrado, público o secreto. 

 
Como ya se ha definido en la Tabla 2 a Google Docs como herramienta digital de colaboración 

(Sanz Gil, 2013), se enuncian sus características: 

1. Permite el trabajo colaborativo, editando y comentando de manera sincrónico y 

asincrónico, siempre y cuando se comparta el documento en elaboración. 

2. Favorece la investigación en web. 

3. Propicia no solamente un monitoreo, sino también el acompañamiento para 

encuadrar y retroalimentar el documentos en edición, tanto como integrante del 

grupo, como asesor. 

4. Todo lo editado es guardado automáticamente permitiendo identificar quién  

han reeditado o editado alguna nueva aportación, señalando hora y fecha 

según los cambios dados. Lo que da pauta a revisar ediciones pasadas. 

5. Al finalizar el documento, se puede descargar fácilmente en Word para darle 

una última revisión que permita considerar los aspectos metodológicos 

solicitados por el asesor. 
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Ahora viene una tercera pregunta: ¿Cómo utilizar estas dos herramientas digitales en el 

Seminario para el desarrollo de un B-learning? La respuesta es la siguiente: 

Desde la primera sesión se planteó el uso de ambas herramientas como parte del 

aprendizaje, al hacer aceptadas, se ƛƴƛŎƛƽ Ŏƻƴ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ŎŜǊǊŀŘƻ ƭƭŀƳŀŘƻ ά{ŜƳƛƴŀǊƛƻ 

ŘŜ 9ǎǇŜŎƛŀƭƛȊŀŎƛƽƴ Ŝƴ ¢L/έΣ ǉǳŜŘŀƴŘƻ ŎƻƳƻ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŘƻǊ Ŝƭ ǇǊƻŦŜǎƻǊΦ 9ƴǘǊŜ ƭƻǎ ŀŎǳŜǊŘƻǎ ǉǳŜ ǎŜ 

tomaron para que el grupo alcanzara el objetivo general del seminario, están: 

a) Para el Facebook: 

Á Todos los documentos utilizados en el curso, por lo menos, en pdf, serían 

compartidos los días lunes. 

Á Todas las dudas e inquietudes serían a través del chat, pues permitía ser resuelta 

mediante el teléfono celular. 

Á Cada actividad diseñada con alguna otra herramienta digital tendría que ser 

compartida mediante este espacio, el cual sería revisado y comentado por el 

profesor, según lo solicitado en tiempo y forma. 

 

b) Para Google Docs: 

Á Una vez determinada la estructura del proyecto de investigación, se iniciaría su 

desarrollo como tal con un documento, para ello cada integrante elegiría un color 

distinto para escribir, de este modo el docente podía identificar el avance de cada 

uno de ellos y, así, poder dar una retroalimentación pertinente y a tiempo. 

Á El desarrollo de los proyectos se trabajaría tanto los días sábado como entre 

semana, con la intención de que el docente los acompañara en todo momento  

que se pudiera. 

Á Para la construcción de estos proyectos se seguirían los lineamientos que  

propuso el CUIM: como en su estructura, como en la parte metodológica: 

márgenes, interlineado, enunciación de los títulos y subtítulos, la manera de citar. 

Á Las evaluaciones parciales que solicitaba CUIM serían mediante este medio, de 

opción múltiple y bajo tres vertientes: de conocimientos, de comprensión y de 

aplicación. Elementos que son parte de lo que se iría haciendo durante todo el 

seminario. 
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Por lo que la programación de un inició, tuvo después de esta primera sesión un cambio, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Contenidos metodológicos Herramientas 

digitales para el 

proyecto de 

investigación 

Herramienta a 

explorar para crear 

actividades 

virtuales 

Herramienta de 

comunicación, 

retroalimentación 

y publicación 

1. Metodología de la Investigación Educativa 

-Enfoques de Investigación: Cuantitativos, 

Cualitativo, Mixto 

 

Google Docs 

  

Facebook 

2. Metodología de la Investigación Educativa 

-Métodos de investigación cualitativa: 

Fenomenología, Etnografía, Estudio de Caso, etc. 

-Delicious 

-Dropbox 

3. Proyecto de investigación & Proyecto de 

intervención 

-Elección  del objeto de estudio 

 

-Elementos fundamentales del diseño 

 

-Planteamiento del problema de investigación 

 

-Planeación de la investigación o proyecto 

-Slideshare 

4. Proyecto de investigación & Proyecto de 

intervención 

Elaboración del Estado de ïConocimiento 

-Educaplay 

5. Proyecto de investigación & Proyecto de 

intervención 

-Selección de la Muestra / Población 
-Confiabilidad, Validez, Viabilidad del estudio 

-Marco teórico de referencia 

-Educaplay 

6. Técnicas de Recolección de Datos 
-Observación 

-Cuestionarios y Encuestas 

-Educaplay 

7. Técnicas de Recolección de Datos 
-Entrevistas 

-Pruebas  estandarizas digitales 

-Google Site 

8. Técnicas de Recolección de Datos 
-Biografías e historias de vida 

-Video 

-Facebook 

9. Análisis de la información 
-¿Qué hacer con los datos? 

-Google Plus 

10. Análisis de la información 

Dependencia, credibilidad, confirmación 

-Moodle 

-Issuu 

11. Análisis de la información 
-Triangulación de los datos 

-GoAnimate 

12. Presentación de resultados de investigación y/o 

de la propuesta de intervención 

-Análisis y resultados 

-Mindomo 
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13. Presentación de resultados de investigación y/o 

de la propuesta de intervención 

-Evernote 

-Estructura del reporte cualitativo, cuantitativo, 

mixto etc. 
   

14. Presentación de resultados de investigación y/o 

de la propuesta de intervención 

-Revisión y evaluación del reporte y/o proyecto 

-Prezi 

15. Presentación de resultados de investigación y/o 

de la propuesta de intervención 

-Publicación de Resultados 

-Propuesta de intervención 

-Prezi 

Tabla 3. Programa de contenidos del Seminario de Especialización en TIC. 

 
En cuanto a los proyectos que surgieron dentro de estas sesiones fueron los siguientes: 

 

Número de 

integrantes 

Tema de investigación Herramienta 

digital de base 

Herramientas 

digitales alternas 3 M-learning: un Espacio Virtual para la 

Retroalimentación de Conocimientos 

Educaplay  

2 Plataforma Educativa para el  Desarrollo de 

Competencias en 3er grado de Preescolar 

Moodle  

3 El uso de un Blog Educativo en la Materia de 

Geografía 

Google Site Educaplay, 

GoAnimate, Prezi, 

Youtube 

2 Programa de Inducción Virtual basado en 

Moodle para el Personal del Área de 

Ventas de Grupo ñFarmafeò, San Juan de 

Aragón. 

Moodle Educaplay, 

GoAnimate 

3 Taller de Herramientas Digitales ñJugando 

y Aprendiendoò: para la Inclusi·n con 

alumnos con Discapacidad Intelectual de 4º 

de la Escuela Primaria Miguel Ángel 

Anzures. 

Edmodo Educapley, 

GoAnimate, 

Delicious, 

3 El Software Educativo en las Tabletas, sus 

usos y potencialidades mediante un Manual 

para el Docente de 5º grado de la Zona 

Escolar No. 58, del Municipio de 

Nezahualcóyotl, Edo. de México. 

Issuu  

1 Blog para el Desarrollo de Maduración 

Temprana en 1er grado de preescolar 

Google Site Youtube 

1 Software de Geolocalización para el 

Desarrollo de Competencias Sociales y 

Personales en alumnos de Secundaria 

Software de 

Geolocalización 
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2 El Facebook como Espacio Virtual para la 

Orientación Vocacional a los alumnos de 5º 

semestre del CECyTEM Ecatepec I, para el 

ingreso a nivel Superior 

Facebook  

2 El Software ñConect@ Digitalò: una 

herramienta para la retroalimentación en 

alumnos de 1° de preescolar en el campo 

de las matemáticas en el  Colegio 

Plancarte Escudero. 

Software 

ñConect@ 

Digital 

 

Tabla 4. Proyectos de Investigación desarrollados durante el Seminario de Especialización en TIC. 
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Como se puede apreciar, todos los estudiantes culminaron el seminario con su proyecto 

de investigación. No obstante, ha de ser necesario revisar los instrumentos de evaluación que 

se utilizaron para rendir cuentas al final del curso. Para ello, se hizo uso de rúbricas que 

permitieran establecer los criterios y estándares por niveles y determinar la calidad de la 

ejecución de los estudiantes en tareas específicas (Díaz, 2013). Dichas rúbricas se diseñaron a 

partir de los mismos objetivos de la clase o de los aprendizajes esperados en un cuadro de 

doble entrada. Los criterios establecidos fueron: óptimo (9- 10), satisfactorio (7-8), regular (6) y 

deficiente (5). La ponderación mínima para superar el curso era de 8, obviamente se contempló 

el proyecto de investigación, pues éste último era el que daba el título y el uso de herramientas 

digitales solamente una constancia de participación, pero sin éste no había examen 

profesional, por lo que era indispensable cubrir las dos expectativas. 

A continuación se presentan los siguientes ejemplos de las rúbricas que se utilizaron 

durante el curso: 

 

Rúbrica para el proyecto de investigación (equipo) Óptimo Satisfactorio Regular Deficiente 

Identifican la línea de investigación a seguir     

Identifican y desarrollan los elementos básicos de 

investigación: problema, justificación, hipótesis, objetivo 

general y objetivos específicos. 

    

El índice tentativo coincide con la propuesta pedagógica.     
El marco teórico fundamenta el uso de la herramienta digital 

utilizada en la propuesta pedagógica. 

    

El instrumento de evaluación evalúa el aprendizaje de los 

alumnos. 

    

La aplicación de la estrategia de aprendizaje cumple con 

los objetivos, el marco teórico y la hipótesis de 

investigación. 

    

Las citas utilizadas cumplen con el formato APA.     
El contenido del marco teórico es citado y parafraseado 

como lo indica el formato APA. 

    

Las referencias de consulta cumplen con los requisitos da 

validez. 

    

El proyecto en general evita el plagio.     

Tabla 5. Rúbricas para el proyecto de investigación. 

 
 

 
Rúbricas para el manejo de herramientas digitales y la 

actividad solicitada 

Óptimo Satisfactorio Regular Deficiente 

Sigue instrucciones para la realización de la actividad 

solicitada. 
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Hizo uso de todas las herramientas que posee el recurso 

digital. 

    

Realizó la actividad didáctica solicitada en plataforma.     
La actividad cuenta con lo solicitado en clase.     

Compartió la actividad con sus demás compañeros sea 

en Facebook, Moodle o un Blog. 

    

Logra realizar incrustación de video e imágenes.     
Logra la realización de hipervínculos.     

Tabla 6. Rúbricas para el uso de herramientas digitales. 

 
 

 
Rúbricas para la presentación de avances del proyecto de 

investigación 

Óptimo Satisfactorio Regular Deficiente 

Utilizan la regla de 6x6x6: 6 diapositivas, cada diapositiva 

con 6 frases y cada frase con 6 letras. 

    

Poseen conocimiento de todo el tema.     
Identifican la secuencia del proyecto de investigación para 

su exposición. 

    

Narran más que memorizar el tema.     
Utilizan imágenes acorde a lo expuesto.     
Utilizan una postura abierta en la exposición.     
Mantienen una apostura de sencillez y humildad a la hora de 

preguntas y observaciones para mejorar su trabajo. 

    

Manifiestan trabajo colaborativo: saben la organización, el 

proceso, el uso de la estrategia, las metas alcanzadas, los 

limitantes y los nuevos desafíos. 

    

Son colaborativos con alguno de sus compañeros que 

manifiesta alguna necesidad educativa especial o distinta  a 

los demás. 

    

Tabla 7. Rúbricas para la presentación del proyecto de investigación. 

 
Cabe mencionar que el porcentaje de evaluación, tanto para los contenidos como para el 

uso de herramientas digitales y el desarrollo del proyecto de investigación se distribuyó de la 

siguiente manera: 

Requisitos de aprobación el curso: 

 
¶ Asistencia del 100% 

 
¶ Cumplir con la (s) lectura (s) correspondiente (s) previa (s) a la sesión 

 
¶ Tareas y prácticas en tiempo y forma 

 
¶ Participación activa en Facebook (grupo secreto) y en Google Docs 
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¶ Trabajo en aula individual y colaborativo 

 
¶ Cuidado del equipo de cómputo de la Universidad 

 
¶ Calificación igual o mayor a 8.0 para tener derecho a titulación 

 
¶ Día 29 de noviembre entrega de trabajo final para revisión. 

 

¶ Día 13 de diciembre entrega de trabajo final para calificación, y obtener el visto 

bueno para continuar con su proceso de titulación. 

Escala evaluativa: 

 
40% Actividades (rúbricas). 

 
20% Evaluaciones parciales (conocimientos, comprensión y aplicación). 40%

 Proyecto concluido. 

Conclusión: 

 
Una vez analizados los porcentajes de cada parcial y haber revisado los productos finales de 

investigación que se desarrollaron a partir del diseño del curso B-learning, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Á El objetivo general se cumplió al 81% puesto que 4 de los 22 discentes no 

lograron presentar su proyecto final por falta de sustento teórico en la propuesta 

pedagógica. 

Á En un 100% se utilizaron las herramientas digitales para crear actividades y 

recursos didácticos como respuesta a una necesidad educativa, especial o no. 

Este mismo porcentaje se vio reflejado dentro del grupo de Facebook. 

Á En un 77% se tomaron en cuenta las herramientas digitales para el desarrollo del 

proyecto de investigación en el sentido de que 5 de los 22 estudiantes decidieron 

hacer de sus investigaciones de manera distinta, pero no alejadas del uso de las 

TIC. Dos de los discentes se inclinaron por complementar un software ya utilizado 

en su lugar de trabajo con retroalimentación, un segundo aplicó un software de 

geolocalización, y dos más diseñaron un manual para el mejor manejo de la  

Tablet que se implementaron en alumno de 5º grado de primaria. 

Á EL 100% de los estudiantes utilizó Google Docs para el desarrollo de su proyecto 
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e investigación. 

Á Un 81% de los discentes participaron activamente a través del chat de Facebook. 

El porcentaje restante que manifiesta ausencia se refiere a aquellos estudiantes 

que no lograron presentar su proyecto como se había solicitado desde un  

principio. 

Por lo tanto, se puede señalar que el objetivo general del Seminario de Especialización en 

TIC se cumplió de manera satisfactoria, y aun cuando no fue con el calificativo de óptimo, los 

resultados manifiestan que hubo una organización, un interés y un impacto alto en la disposición 

de los discentes para hacer uso del curso B-learning. 
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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación se propone recoger y exponer las 

percepciones de los estudiantes/egresados que participaron en los procesos de 

titulación en las generaciones 2003-2007, 2004-2008 y 2005-2009 del programa 

académico Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) que ofrece la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 26 A de Hermosillo, Sonora. Los productos de 

estos seminarios se lograron en el periodo comprendido entre 2007 y 2014. 

Recoge las visiones derivadas de su experiencia respecto al modelo desarrollado 

durante los seminarios de titulación, las estrategias desarrolladas para el diseño 
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de los proyectos de titulación, su operación, el proceso de elaboración de los 

informes y exámenes de grado. 

 

Introducción 
 
La evaluación, dice Ruiz (2008), es un proceso de valoración sistemático de las 
acciones emprendidas y sus resultados a la luz de la mejor información posible. La 
evaluación es central en los procesos de mejora de los centros educativos. La 
Universidad Pedagógica Nacional UPN Hermosillo realiza evaluaciones 
institucionales periódicamente con la finalidad de evaluar el programa académico. 
Este reporte evaluativo surge por motivos docentes; surge de la necesidad de 
promover la mejora de los procesos de obtención del grado en un programa 
académico, y a partir de ello dar cumplimiento al perfil de egreso y mejorar los 
seminarios de titulación. Durante los siete años que cubre esta experiencia se han 
presentado por el autor ponencias en diferentes eventos académicos, regionales, 
nacionales e internacionales con la intención de dar cuenta de lo realizado y 
mejorar la práctica docente personal. 
El proyecto de evaluación aplicado retoma ideas de R. Pérez Juste (2000) 
relativas a la evaluación de programas, J. Elliott y de A. Medina y Salvador Mata 
(2002, 2009) en cuanto a investigación e innovación de procesos didácticos. 
Se propone recuperar las percepciones de los egresados que participaron en los 
procesos de titulación en las generaciones 2003-2007 (G2), 2004-2008 (G3) y 
2005-2009 (G4) del programa académico de Licenciatura en Intervención 
Educativa (LIE) que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 26  
A de Hermosillo, Sonora. Busca recoger las visiones derivadas de su experiencia 
respecto al modelo desarrollado durante los seminarios de titulación, las 
estrategias desarrolladas para el diseño de los proyectos de titulación, su 
operación, el proceso de elaboración de los informes y los procesos de obtención 
del grado. 
La experiencia que ahora se somete a evaluación se realizó en el periodo 
comprendido entre los años 2007 y 2014. Se refiere a los 82 estudiantes atendidos 
por el autor de este trabajo en los seminarios de titulación de la Licenciatura en 
Intervención Educativa en las generaciones G2, G3 y G4. Si bien existe la 
disposición personal para asesorar a los egresados de esas generaciones o de 
otras, son ya pocos los solicitantes interesados en continuar su formación. En el 
año de 2015 se atiende en línea a tres estudiantes egresadas de esas 
generaciones quienes están reestructurando su proyecto y realizando el trabajo de 
campo. Cabe hacer notar que estos últimos egresados participaron en el diseño y 
la aplicación de los cuestionarios de este trabajo. 
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La experiencia transcurrió desde el año 2007 al año 2014. Obvio es señalar 
que los participantes en los seminarios de titulación no tienen la posibilidad de 
obtener el grado en los ocho semestres que dura su proceso escolar. En este 
caso se ha dado seguimiento por siete años a la generación que egresó el 
2007, seis para la generación que egresó el 2008 y cinco años para la 
generación que egresó el año 2009. 
Los seminarios de titulación se desarrollaron de modo que los estudiantes 
fueron atendidos siguiendo estrategias de educación a distancia: en forma 
presencial o  en línea, en forma grupal o individual, por modalidad de titulación 
elegida. Los seminarios, desde el punto de vista curricular tuvieron la duración 
establecida en  el plan de estudios, pero la atención se dio en forma integral 
desde el inicio del seminario de titulación I hasta concluir con el examen de 
grado en el caso de los estudiantes que obtuvieron el título. En algunos casos 
los estudiantes cursaron los seminarios y dejaron proyectos inconclusos, pero 
posteriormente han retomado, cuando ha sido posible, la tutoría para 
continuar el proceso. 

 
En el cuadro 1 se muestra cómo transcurrió la titulación en el periodo 2007-

2014. Cuadro 1. Periodo de atención a los estudiantes durante la trayectoria 

formativa.* 

 
 
 
 

 

*El número arábigo en el cuadro corresponde al número de egresados que 
obtuvieron el grado. 

 
 Periodo de atención de forma 

mixta durante los cursos 
regulares. 

 Periodo de atención a 
distancia siendo egresados 

 

Cabe hacer notar que se han ofrecido otras alternativas de titulación a 
egresados  a través de programas diferentes que han supuesto la modalidad 
presencial y costo adicional para el estudiante. 

 
Dada la naturaleza de las acciones realizadas, las actividades integran dos 
momentos; el primero durante los seminarios de titulación I y II, y el segundo 
una vez egresados.  Como parte  del  primer  momento:  durante  el  séptimo  
y octavo semestres los estudiantes estudiaron la normativa de titulación, 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Titulados 
G2  I II 5 5 1 1    1 13 

G3    I II   5 4 2   11 

G4      I II  9 2 2  3 16 

Titulad 
os 

   5 5  1  15 6 4  4 40 
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diseñaron su proyecto, lo expusieron en público, lo registraron y lo aplicaron o 
iniciaron su aplicación y presentaron sus avances. La segunda fase integra las 
actividades desarrolladas una vez que concluyeron todos sus cursos, o sea 
eran ya egresados. 

 
1. Problema de investigación 

El problema se puede plantear en dos niveles estrechamente vinculados. Por 
una parte el problema de concretar la profesionalización planteado en el perfil 
de egreso de la LIE; por otro lado están los problemas relacionados con los 
procesos didácticos. 
El enfoque de la LIE es una innovación en el modelo de la UPN. Abre una 
perspectiva muy diferente el no estar trabajando con profesores en proceso de 
actualización. El clima académico en que se desarrolla, tanto en sus 
dimensiones nacional, regional y local, requiere de potenciar la investigación en 
los campos de conocimiento y de acción relacionados con la intervención 
educativa. Se puede decir que es un programa en construcción. 
Su aplicación plantea nuevas perspectivas para los procesos de docencia y 
extensión universitaria respecto a la UPN. De seguro ello abrirá más 
posibilidades de fortalecer la alfabetización académica (Muñoz, 2013) en el 
campo de la intervención educativa y con ello multiplicar y mejorar la benéfica 
influencia de la LIE en la vida comunitaria. 
Este proceso se puede conceptualizar como óalfabetizaci·n acad®micaô y se ha 
aplicado desde hace algunos años en América Latina para entender y 
transformar los procesos formativos en el nivel de educación superior. Consiste 
en el proceso de apropiación de la cultura discursiva científico académica y 
técnica del ámbito pedagógico en que se forman mediante la lectura y 
producción de textos (Carlino, 2003). Como tal, es un proceso esencialmente 
comunicativo. Integra diversos elementos y a diferentes niveles: las palabras 
dichas o escritas, las formas de hacer, las interacciones sociales, las 
representaciones cognitivas y las estrategias de producción  o comprensión y 
estilos de comunicación. 
La LIE es un modelo universitario; en cuanto tal, sustenta la idea de que el 
trabajo académico radica sustancialmente en el uso libre de la razón para 
construir la ciencia y mediante la intervención educativa transformar la realidad. 
En tanto academia se le entiende asociada a procesos de desarrollo científico y 
tecnológico que se dan en forma acelerada, condicionada al aumento de riesgo 
en las acciones sociales, en el marco de crecientes procesos de globalización. 
La academia, sin dejar el ámbito pedagógico general y tecnológico, se orienta a 
cuestiones más prácticas y al saber hacer del campo educativo. 
La facilitación del acceso al campo discursivo educativo en las líneas de 
especialización   educación   inicial,   educación   de   jóvenes   y   adultos, 
gestión 
educativa, pasa necesariamente por reconocer los campos discursivos de los 
cuales provienen los estudiantes. Los estudiantes de nuevo ingreso pueden ser 
considerados inmigrantes que se enfrentan a una cultura nueva. Visto de este 
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modo, se percibe la necesidad establecer puentes para facilitarles su acceso a 
esa nueva cultura. No tenderlos sería dejar las barreras de exclusión (Carlino, 
2003). 
Los datos derivados del seguimiento a lo largo del proyecto permiten concluir 
que sólo el 50% de los estudiantes que cursaron los seminarios de titulación en 
esta experiencia lograron la meta planteada: obtener su título de licenciatura. El 
resto de estudiantes, el 50%, que no lograron obtener su título por diferentes 
razones y no lograron alcanzar los estándares académicos para la titulación. 
Esto plantea a los docentes de la Unidad UPN retos a diferentes niveles: el 
diseño de estrategias de la recuperación y certificación de las competencias 
básicas y profesionales de un egresado de la LIE. 
Ante este panorama se plantea la interrogante ¿Cuáles son los factores que 
desde la perspectiva de los alumnos han provocado el tener estos resultados? 
Se partió del supuesto de que el proceso titulación es un espacio en el cual se 
consensan y se transforman en información académica los conocimientos, las 
experiencias, las intencionalidades desarrolladas por la comunidad de 
estudiantes y profesores que colaboran en el desarrollo del programa 
académico. Se entiende a los procesos de titulación como productos 
eminentemente colectivos. Por su naturaleza, la titulación es un momento 
crucial en la formación técnico-académica de los egresados del programa. El 
practicum y el perfil de egreso de la LIE encuentran en la titulación una forma 
de concretarse. 
Son diferentes los momentos formativos en que participaron los 

estudiantes/egresados y muy diversas las situaciones que pudieron facilitar o 
dificultar el logro de la meta. Las modalidades de titulación constituyen en sí 
mismas espacios de aprendizaje que exigen que el estudiante ponga en juego 
otras competencias asociadas a conceptos y aptitudes diversas. Por ejemplo, 
el proyecto de desarrollo educativo pone en juego diversas competencias como 
la organización de un diagnóstico para identificar una necesidad en las  
comunidades. Se puede conocer la estructura o los requisitos técnico 
pedagógicos de un programa o proyecto de intervención educativa, pero 
aplicarlos a  situaciones pedagógicas reales no es sencillo. Se puede saber 
que en los procesos de identificación de necesidades o en el diseño de 
propuestas de solución están en juego condicionantes sociopolíticas, pero 
identificarlas y conducirse en una situación concreta representa una dificultad 
de alto nivel. En la solución de esas situaciones, el practicum diseñado por el 
profesorado y la forma de concretarlo ponen en juego competencias para el 
trabajo individual y colectivo. Todo esto en la dimensión psicosocial. ¿Cómo 
dar tono a un guión de entrevista o a una pregunta en un cuestionario?  ¿Cómo 
resolver los problemas asociados a la validez interna o externa de los 
instrumentos a aplicar en una situación   concreta? 
¿Cómo identificar las situaciones problemáticas y cómo mejorarlas? 
En forma análoga, las situaciones de aprendizaje asociadas a la realización 
una investigación de campo o documental y de su publicación requieren 
competencias complejas. Éstas se asocian a niveles de alfabetización 
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académica de los estudiantes o del profesorado que los atiende. 
¿Qué percepción tienen los egresados acerca de la organización didáctica de 
los programas de los seminarios de titulación? 
¿Cómo se dio la orientación  y facilitación pedagógica para la titulación? 
¿Qué beneficios obtuvieron los estudiantes al participar en los foros internos 
de presentación de proyectos y de avances? 
¿Cómo se dio la vinculación entre el servicio social y las prácticas 
profesionales con el proceso de titulación? 
¿Qué percepción tienen los egresados de los procesos de dictaminación de 
los trabajos de titulación? 

 
2. Metodología 

Inicialmente se había propuesto que este proyecto de evaluación se realizara 
con la participación de tres docentes de la institución. Por razones de índole 
personal de trabajo de su parte no fue posible contar con su colaboración. Así 
mismo, los egresados que estaban dispuestos a colaborar en el proceso de 
recolección de información no pudieron concluir las actividades de acuerdo al 
plan fijado. Esto provocó ajustes en el diseño de la evaluación. Originalmente 
estaba considerado integrar al mayor número de los agentes centrales de la 
experiencia educativa objeto de reflexión son los egresados del programa, los 
tutores, los directivos, la coordinación del servicio social y de las prácticas 
profesionales. Consecuentemente se redujo el diseño a la aplicación del 
cuestionario al universo de egresados miembros de las generaciones antes 
mencionadas. De las 82 egresadas solamente fue posible aplicar el 
cuestionario a 38 (42%) (Ver tabla 3). Así, el proyecto no integró el diseño de 
algunos instrumentos cualitativos: entrevistas personales y grupales. 
(Respecto a esto último no se incluyó el diseño de instrumentos cualitativos en 
el cual colaboró la Dra. Teresa Fernández Bringas de E-Capacita Perú, 
coordinadora de un curso en línea de  Investigación  cualitativa I, a quien se le 
agradece su aportación). 
De las 38 egresadas que participaron 18 se han titulado, 20 no lo han logrado. 
Son egresadas de las líneas de especialización de educación inicial y de 
gestión educativa. 

 
 

Tabla 3. Egresados que participaron en el proceso de evaluación por generación. 

Generación Participantes % 

G2 19 50 

G3 5 13.2 

G4 14 36.8 

Total 38 100 
 

 

Tabla 4. Egresados que participaron en el proceso de evaluación 
considerando. 
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Generación Participantes % 

Que no concluyeron un informe de su 
proyecto. 

17 44.7 

Que concluyeron su trabajo, sin obtener el 
grado. 

3 7.9 

Que obtuvieron el grado. 18 47.4 

Total 38 100 
 

Tabla 5. Egresados que participaron en el proceso de evaluación 
considerando su línea de especialización. 

Línea de 
especialización 

Participantes % 

Educación inicial 22 57.9 

Gestión educativa 16 42.1 

Total 38 100 
 

La metodología se puede caracterizar como investigación evaluativa. El 
instrumento utilizado es una escala. El diseño de la investigación se centra en 
el estudio de las acotaciones personales de los estudiantes participantes 
acerca de los diferentes espacios formativos integrados en el proceso de 
titulación. De por sí, la investigación no busca hacer precisiones de carácter 
cuantitativo, ni hacer predicciones; por el contrario, la investigación busca 
recoger y describir las percepciones de los estudiantes participantes en los 
seminarios de titulación I y II en las generaciones arriba mencionadas. Ello 
con la finalidad de ajustar los planes de trabajo con los egresados en proceso 
de titulación. Los seminarios de titulación están constituidos por un entramado 
de acciones desarrolladas a diferentes  niveles cuyos objetivos se proponían 
el diseño de proyectos, la discusión de esos proyectos entre sus pares y por 
sus maestros, la realización de los proyectos, la organización de sus 
resultados y la elaboración de los informes. Finalmente la presentación ante 
un jurado formado por dos lectores y la sustentación ante ese jurado como 
parte del examen de grado. 
 
Para recoger sus percepciones se aplicó un cuestionario estandarizado 
integrado  a partir de las siguientes categorías: 

 

¶ Caracterización del encuestado. 

¶ Estado en el proceso de titulación. 

¶ Procesos de interacción didáctica durante los seminarios de 
titulación I y II. 

¶ Clima organizacional del proceso de titulación. 

¶ Organización de los seminarios. 

¶ Foros de  presentación de proyectos y sus avances. 

¶ Talleres específicos de metodología. 
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¶ Materiales de apoyo. 

¶ Uso de Internet y de la pc 

¶ Orientación y facilitación pedagógicas 

¶ Tutoría académica. 

¶ Vinculación con el servicio social y prácticas profesionales 
con los seminarios de titulación. 

¶ Coordinación del servicio social y prácticas profesionales 
y los seminarios de titulación. 

¶ Lectura de trabajos durante el proceso de titulación 

¶ Exámenes de grado 
 

3. Resultados de la investigación y su análisis 
a). Organización didáctica del programa de los seminarios de titulación 

 
Como puede verse en la tabla 6, en las percepciones de las estudiantes se 
puede notar dos cosas. Una sobre la organización del programa y otra sobre 
el material de apoyo. 
De acuerdo a al cruzamiento de variables se puede notar que la opinión sobre 
la organización del programa se da entre las estudiantes que no obtuvieron 
avance en la construcción de su proyecto (Ver Tabla 7). 
En cuanto al acceso a los materiales de apoyo y perfil de las alumnas puede 
decirse que esta variable afectó tanto a las alumnas que se titularon como a 
las que no tuvieron avance 

 
Tabla 6. Valoraci·n sobre la dimensi·n óorganizaci·n did§ctica del programa. 

Valoración Organización 
programa 

Coherencia 
programa 

Modelo de 
Evaluación 
utilizado 

Acceso 
Material 
apoyo 

Promedio 
Gral. 

T/Acuerdo 20 24 27 12 21 

Acuerdo 8 12 8 16 11 

Ni ac/des 8 1 1 6 4 

Desacuerdo 0 0 1 2 1 

T/desacuerdo 1 1 1  1 
     38 
 

Tabla 7. Cruzamiento entre Organización y perfil de alumna 

Valoración Alumnas 
sin avances 

Alumnas 
con 
avances 
no 
tituladas 

Alumnas 
tituladas 

T/Acuerdo 4 2 8 

Acuerdo 8 1 8 

Ni ac/des 4 0 1 
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Desacuerdo 1 0 0 

T/desacuerdo 0 0 1 
 17 3 18 
 
 

 

Tabla 8. Cruzamiento entre Acceso Material y perfil de alumnas. 

Valoración Alumnas 
sin avances 

Alumnas 
con 
avances 
no 
tituladas 

Alumnas 
tituladas 

T/Acuerdo 3 1 6 

Acuerdo 7 2 8 

Ni ac/des 4 0 2 

Desacuerdo 3 0 0 

T/desacuerdo 0 0 2 
 17 3 18 
 

 

b). Orientación y facilitación pedagógicas para la titulación 
 
Una pregunta muy relevante para este proceso evaluativo es recoger el sentir 
de los estudiantes respecto a la tutoría recibida. En términos generales se 
percibe satisfacción por la tutoría. 
En todos los casos, las egresadas que no tuvieron avances fueron quienes 
perciben deficitaria la percepción sobre las categorías: 
11. Pertinencia de la tutoría a las necesidades presentadas. 
13. Oportunidad con que se solicitó tutoría. 
16. Exigencia del tutor en la conducción del trabajo. 
18. Adaptación del tutor a competencias en el uso de Internet. 
19. Oportunidad de la tutoría para evitar deserción. 
20. Sentimiento de acompañamiento. 

 

Tabla 9. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría. 
 1.Entrega 

oportuna 
observacion 
es 
Por el tutor 

2.Compromi 
so 
Del tutor 
Con la 
calidad 

3.Responsabilid 
ad 
del tutor 

4.Pacienc 
ia 
Del tutor 

Promedi 
o general 

T/Acuerdo 27 28 30 26 23 

Acuerdo 5 6 5 8 8 

Ni ac/des 3 2 - 1 3 

Desacuerd 
o 

1 1 2 2 2 
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T/desacuer 
do 

2 1 1 1 2 

     38 
 

Tabla 10. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría. 
 5.Empat 

ía 
del tutor 

6.Disposici 
ón de 
tiempo 
Por el tutor 

7.Disposici 
ón 
búsqueda 
de 
alternativa 
s 

8.Actualid 
ad 
De la 
tutoría 

9.Respe 
to 
Por el 
tutor 

Promed 
io 
general 

T/Acuerdo 24 25 25 23 24 23 

Acuerdo 8 7 7 7 9 8 

Ni ac/des  4 4 2 3 3 

Desacuerd 
o 

4   2  2 

T/desacuer 
do 

1 2 2 2 2 2 

      38 
 

Tabla 11. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría. 
 10.Comprensi 

ón 
Por el tutor 

11.Pertinen 
cia 
tutoría 

12.Resoluci 
ón 
necesidade 
s 
Por el tutor 

13.Oportunid 
ad 
de la tutoría 
solicitada por 
estudiante 

Promed 
io 
general 

T/Acuerdo 23 20 25 14 23 

Acuerdo 8 13 9 11 8 

Ni ac/des 4 2 1 4 3 

Desacuerd 
o 

2 2 2 8 2 

T/desacuer 
do 

1 1 1 1 2 

     38 
 

Tabla 12. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría. 
 14.Segu 

ridad  En 
tutoría 

15.Libert 
ad dada 
por tutor 

16.Exigen 
cia del 
tutor 

17.Aprove 
ch por el 
tutor de 
Internet 

18.Adaptac 
ión al 
alumno en 
uso PC 

Prome 
dio 
general 

T/Acuerdo 28 22 20 23 17 23 

Acuerdo 7 10 13 9 12 8 

Ni ac/des 1 2 2 3 5 3 

Desacuerdo 1 1  1 1 2 
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T/desacuer 
do 

1 2 3 2 2 2 

      38 
 

Tabla 13. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría. 
 19.Evita 

deserció 
n 

20.Sentimiento 
acompañamien 
to 

21.Respeto 
a 
contribucion 
es 
Del alumno 

22.Satisfacci 
ón 
Por la tutoría 
por alumno 

Promedi 
o general 

T/Acuerdo 18 19 23 22 23 

Acuerdo 11 10 9 10 8 

Ni ac/des 6 6 3 3 3 

Desacuerdo   1 - 2 

T/desacuer 3 3 2 3 2 

do      

     38 
 

c). Organización de los foros internos de presentación de proyectos y de 
sus avances 
La percepción que se tiene acerca de la participación en foros es deficitaria. 
La percepción es deficitaria principalmente entre las alumnas que no 
tuvieron avances. 

 
Tabla 14. Categorías asociadas a la organización de los foros internos. 

 Genera 
Aportaciones 

Descubre 
intereses 
comunes 

Propicia 
seguridad 

Tono del 
foro 

Promedio 
general 

T/Acuerdo 15 11 15 17 15 

Acuerdo 12 14 14 15 13 

Ni ac/des 6 11 4 5 6 

Desacuerdo 2 0 3 3 2 

T/desacuerdo 2 2 2 2 2 
     38 
 

d). Vinculación del servicio social y prácticas profesionales con los 
seminarios de titulación 

 
Tabla 15. Categorías asociadas a la vinculación entre servicio social y 
prácticas profesionales y la titulación. 

 
 Servicio 

social y 
titulación 

Prácticas 
Profesionales 
y titulación 

Promedio 
general 
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T/Acuerdo 20 18 19 

Acuerdo 6 9 7 

Ni ac/des 2 3 3 

Desacuerdo 4 2 3 

T/desacuerdo 6 6 6 
   38 
 

Los egresados valoran altamente la relación propiciada en el proceso de 
titulación entre el servicio social y las prácticas profesionales. Se percibe que 
los egresados que optaron por las opciones de titulación de tesis y ensayo no 
encontraron una relación. 
e). Uso de la PC y de Internet 

 
Respecto al uso de la PC e Internet se puede decir que las opiniones del 
alumnado varían dependiendo del aspecto en cuestión. 
Son consideradas deficitarias en general las variables: 
2. Uso de la plataforma Moodle. 
4. Uso del blog (http://titulablog.blogspot.com 
5. Equipamiento de computadoras proporcionado por la Unidad, su software y 
el clima para el uso de PC e internet. 

 

Aunque cabe hacer notar que por una parte, la introducción de la Unidad UPN 
al uso de la PC e Internet se iniciaba. También cabe hacer notar que la 
plataforma Moodle sólo se utilizó para hacer entrega del material de lectura. 
Esto es congruente con respecto al acceso a los textos o materiales que se 
les proporcionaba para su lectura. 
Durante el proceso de tutoría se utilizó el blog (http://titulablog.logspot.com) 
para dar seguimiento al proceso de tutoría. Principalmente se utilizó para dar 
seguimiento a los avances que los estudiantes entregaban al responsable de 
los seminarios y a la entrega de observaciones por los lectores asignados 
durante el proceso de dictaminación de los trabajos. Con respecto al uso del 
blog, el marcador de accesos señalaba que era mayormente visitado en otros 
estados del país, en España y en algunos países como Perú y USA en la 
región del Pacífico. 
Los egresados valoran positivo el respeto que el tutor daba a los acuerdos 
tomados con ellos mediante el uso de la Internet. Igualmente valoran positivo 
el respeto al idioma español que se propiciaba durante el proceso de tutoría. 

 
Tabla 16. Percepción de las categorías asociadas al uso de la PC e Internet. 

http://titulablog.blogspot.com/
http://titulablog.logspot.com/
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 1.Uso 
de PC 
e 
Intern 
et 

2.Uso 
de 
Moodl 
e 

3.Respe 
to 
Acuerdo 
s 
tomados 
por 
Internet 

4.Us 
o del 
Blog 

5.Equipamie 
nto 
Unidad UPN 
y clima para 
el uso de la 
PC. 

6.Respe 
to al 
idioma 
español 

Promed 
io 
general 

T/Acuerdo 18 2 27 10 6 22 14 

Acuerdo 11 19 10 13 12 11 12 

Ni ac/des 7 12 0 8 10 2 8 

Desacuerd 
o 

1 2 0 4 5 1 2 

T/desacuer 
do 

1 2 1 3 5 1 2 

       38 
 

f). Los procesos de dictaminación de los trabajos de titulación y examen 
de grado 

 
Esta dimensión sólo fue investigada entre quienes participaron en el proceso 
de dictaminación de los trabajos de titulación. Integra algunas categorías: el 
funcionamiento de la Comisión de Titulación, el proceso de elección de los 
lectores, el desempeño de los lectores y la calidad de las observaciones 
generadas por los lectores. Asimismo se integraron las categorías: el respeto 
de los lectores y generación de la autonomía en los titulandos. Sólo se percibe 
la alteración producida en los datos por un egresado que señala problemas en 
el desempeño de los lectores. 

 
 
Tabla 17. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación de 
trabajos de titulación y examen de grado. 

 
 1.Funcionamien 

to De la CT 
2.Elecció 
n de 
Lectores 

3.Desempe 
ño De 
lectores 

4.Calidad de 
las 
observacion 
es 

Promedi 
o general 

T/Acuerdo 13 14 12 13 13 

Acuerdo 7 5 7 7 7 

Ni ac/des      

Desacuerdo      

T/desacuer 
do 

1 2 2 1 1 

     21 
 

Tabla 18. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación 
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de trabajos de titulación y examen de grado. 
 
 5.Respet 

o a 
titulandos 

6.Autonom 
ía 
titulandos 

Promedio 
general 

T/Acuerdo 14 12 13 

Acuerdo 5 7 7 

Ni ac/des  1  

Desacuerdo 1   

T/desacuer 
do 

1 1 1 

   21 
 

Tabla 19. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación 
de trabajos de titulación y examen de grado. 

 
 Tono 

examen 
Calidad 
interrog 
atorio 

Promedio 
general 

T/Acuerdo 10 10 10 

Acuerdo 5 6 6 

Ni ac/des 1 1 1 

Desacuerdo    

T/desacuer 
do 

1 1 1 

   21 
 

Tabla 20. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación 
de trabajos de titulación y examen de grado. 

 
 Dura

ció n 
del 
proce
so 

Satisfacción 
por el 
proceso 

Promedio 
general 

T/Acuerdo 8 14 10 

Acuerdo 1
0 

6 6 

Ni ac/des 2  1 

Desacuerdo    

T/desacuerd o 1 1 1 

   21 
 

Conclusiones 
 
1. Los factores que determinan el avance en los procesos de titulación son  



 

720 
 

diversos y no pudieron algunos de ellos integrarse a la evaluación. Están los 
externos, que operan al exterior de la UPN y del egresado (como la 
percepción social que se tiene del interventor educativo), los que provienen 
del  funcionamiento complejo de la UPN como organización. Hay uno en 
particular: si se ve el proceso de titulación en su conjunto, puede notarse 
que por decisión curricular casi en su totalidad se desarrolla después de concluir 

los ocho semestres o la parte que corresponde a la docencia, cuando los estudiantes 
ya no tienen profesor asignado. En esta experiencia se pretende resolver esa 
situación con dos estrategias: lograr que los estudiantes registren su proyecto en el 
7º. Semestre, lo desarrollen en el 8º y lo concluyan posteriormente complementado 
con la aplicación de la modalidad a distancia. En este último tramo, los egresados 
entran en una compleja situación derivada de la definición de su vida personal y  de 
sus primeros empleos y bien se puede utilizar la modalidad a distancia. De otra 
forma, es importante evaluar lo que está sucediendo al respecto. 

 

La organización de los seminarios, aunque fue parte del éxito para las 
egresadas que obtuvieron el grado, afectó a las que no tuvieron avances. 
Desde la perspectiva del conductor de esta experiencia, se debe fortalecer 
durante la licenciatura el grado de autonomía en la realización de los procesos 
escolares y las formas de organización del trabajo personal. 
 
2. Los estudiantes perciben un clima deficiente en el uso académico de las TIC 
en la UPN. 
 
3. Las estudiantes que lograron titularse perciben la tutoría pertinente para 
atender a sus necesidades y actualizada. No es el caso de quienes no 
obtuvieron el grado perciben deficitarias las categorías: 

13. Oportunidad con que se solicitó tutoría. En forma autocrítica 
reconocen que dejaban pasar el tiempo para solicitar la tutoría. 
16. Exigencia del tutor en la conducción del trabajo. Las estudiantes en 
otras circunstancias comentaban que se deberían utilizar regaños o 
mayor presión a quienes no mostraban avances. 
18. Adaptación del tutor a competencias en el uso de Internet. Se refiere 
más al uso académico de las TIC. 
19. Oportunidad de la tutoría para evitar deserción. 
20. Sentimiento de acompañamiento. Las estudiantes que no mostraron 
avances expresaron esta percepción. 

4. Los foros internos son aprovechados para el fin que fueron establecidos. 
5. Es necesario avanzar en una evaluación integral y de mayor profundidad en 
las experiencias de titulación que se realizan en la Unidad UPN. 
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Resumen 
El presente artículo tiene como propósito socializar el conocimiento en cuanto a los nudos 

críticos que se plantean cuando se relacionan los constructos teóricos Blended learning (b- 

learning) e Innovación Educativa. La indagación realizada aplicó técnicas de investigación 

documental que permitieron aplicar un análisis de tipo abductivo. Se presenta como resultado 

un ensayo que incluye el contexto situacional del problema de investigación de la tesis doctoral 

denominada ñBlended Learning como innovaci·n educativa fundamentada en el aprendizaje 

dialógico interactivoò, el cual declara que luego de una aproximación inicial al objeto de estudio, 

la modalidad b-learning, se evidencia que son irrisorias las investigaciones realizadas hasta la 

fecha que se orientan hacia una comprensión profunda de los mecanismos y las prácticas 

sociales que en esta subyacen. Es decir, la comunidad científica muy escasamente se ha 

interesado por el conocimiento tácito de experiencias b-learning que se han cimentado en el 

recorrido de sus propias vivencias innovadoras. 

 
Palabras Clave: b-learning, Innovación educativa, contexto situacional, nudos críticos, 

aprendizaje dialógico interactivo. 

Introducción 
El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra inmerso en 
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un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de transformaciones propiciadas 
especialmente por el impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
Como estudiante en cada uno de los niveles (pre-grado, especialización, maestría y para la 
fecha, el Doctorado) y, desde mi profesión como docente en el área de informática educativa, 
he tenido la oportunidad por varias décadas, de experimentar y utilizar distintos software y 
hardware que se han ido sustituyendo con el tiempo en uno por otros, o han llegado a 
modernizarse  y evolucionar tecnológicamente. 
En este transitar he pretendido apropiarme de las tecnologías con la intención de facilitar 
procesos de aprendizaje de calidad, pero la velocidad del cambio y sus implicaciones para su 
mejor aprovechamiento didáctico ha sido un reto incesante por superar. 
Por estas razones, evidentemente de índole personal y profesional, siento un profundo 
interés por el tema de las innovaciones educativas, llevándome a plantearlo como eje 
transversal prioritario en las investigaciones que he venido realizando en el marco de la 
Tecnología Educativa desde el año 1994. 
El estado actual del conocimiento en este sentido, apunta a que referirse a innovación 
educativa conlleva casi unilateralmente a enfocarse en las nuevas TIC, en Internet, en los 
teléfonos inteligentes, entre otros. Es esto tan cierto, que cuando inicié mis estudios de cuarto 
nivel, bajo tal perspectiva, compañeros y docentes alardeaban para mi persona un futuro 
provisorio pues consideraban que mi perfil de formación, me otorgaba la base necesaria para 
comprender los contenidos centrales de dichos estudios. 
Pero sucede que a pesar de tales condiciones, sumergirse en el tema de las innovaciones 
educativas parece un laberinto sin fin, donde las tecnologías se ubican apenas en una 
dimensionalidad ínfima frente a las múltiples existentes en cuanto a sus diferentes formas de 
entenderla. 
El Aprendizaje Dialógico Interactivo de la Universidad Nacional Experimental ñFrancisco de 
Mirandaò, ha sido el escenario seleccionado para el estudio, dada su proximidad con la autora 
de la investigación. En ella convergen actores sociales que tienen particularidades propias, 
siendo además quienes vivencian continuas experiencias con la modalidad de estudio b- 
learning. 
Pretendiendo huir de una concepción reduccionista y simplificada de la realidad, para no 
contaminarse con perspectivas tecno-céntricas de la innovación, se formularon interrogantes 
en cuanto a la relación del constructo teórico b-learning con el de innovación educativa, 
cuestionando de este modo una relación por defecto. 

El b-learning y la Innovación Educativa 
Presentar la realidad de una investigación puede constituirse en un proceso que opte por 
moverse en una multiplicidad y variedad de fenómenos o incidentes. Esta perspectiva cobra 
sentido puesto que apunta a considerar tanto lo universal como lo particular, lo estructural y lo 
histórico, la homogeneidad y la diversidad para manifestar explícitamente, contradicciones y 
cualidades emergentes de su propio contexto situacional. 
Desde un plano universal e histórico, se reconoce que las Instituciones Universitarias se 
enfrentan al reto de responder coherente y corresponsablemente a una sociedad en constante 
cambio, apostando a la búsqueda de innovaciones, con alternativas que permitan adecuar sus 
procesos inherentes a nuevas condiciones y acontecimientos. En efecto, gracias al auge de la 
Revolución Industrial, la Revolución Electrónica, y la Reciente Revolución Inalámbrica iniciada 
en los últimos años del siglo XX, se ha impregnado progresivamente el ámbito académico con 
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opciones que se han ido transformando en posibilidades didácticas. 
Es así como el teléfono, la televisión, la radio, el retroproyector, el video, la computadora, 
son muestra de algunos de los medios utilizados en procesos de aprendizaje. A propósito de 
ello, cabe citar la modalidad a distancia y su uso en la educación, la cual ha recorrido un largo 
camino a través de distintas generaciones. Su nacimiento se remonta a finales de los años 60 e 
inicio de los 70 del siglo pasado y entre sus rasgos destaca la integración progresiva a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de diferentes tecnologías, incluyendo el fenómeno 
internet desde los años 90 (García,2009). 
El contexto donde se han venido desarrollando estas experiencias es bien amplio y de 
antigua data, según el reporte que presenta Tedesco (2005): la educación a distancia tiene sus 
raíces en Europa con la Open University (Universidad Abierta) de Gran Bretaña, desde el año 
1969, y en la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) de Madrid, desde 1972. 
Al situarse en Latinoamérica, menciona varios países: México, con su Universidad Nacional 
Autónoma, y el Instituto Tecnológico de Monterrey; en Brasil, la Universidad Federal de Matto 
Grosso; en Argentina la Universidad Nacional de Buenos Aires con el Proyecto UBA XXI y la 
Universidad Nacional de Mar del Plata; en Venezuela, hace mención de la Universidad 
Nacional Abierta (UNA) la cual nace en el año 1978. 
Específicamente en Venezuela, Cursi (2003) en un informe entregado a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), indicó que es desde 
finales de los 80 y a principios de los 90 que se ha presentado una integración paulatina de los 
recursos tecnológicos a las actividades cotidianas de profesores y estudiantes universitarios. 
Asimismo, Alvarado y Dorrego (2003), y Mejías (2003), destacan los esfuerzos realizados por 
instituciones del país, con relación al uso de diferentes tecnologías para los niveles de estudios 
de pregrado, postgrado y formación continua. 
Más recientemente, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) aduce que el 
cambio en las instituciones universitarias venezolanas se ha orientado en apoyar con 
innovaciones tecnológicas, tanto a la modalidad presencial como a los estudios a distancia y, 
en otros casos, se están promoviendo soluciones semi-presenciales. Así pues, llega a hacer 
mención de un número significativo de universidades que están sumándose a dicho proceso de 
transformación: 
 

Universidad de Carabobo (UC), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad 

Fermín Toro (UFT), Universidad José María Vargas (UJMV), Universidad de los Andes (ULA), 

Universidad Marítima del Caribe (UMC), Universidad Metropolitana (UNIMET), Universidad Nacional 

Abierta (UNA), Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM),Universidad Nacional 

Experimental del Táchira (UNET), Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), 

Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y la Universidad del Zulia (LUZ). Además de esas 

universidades también ofrecen la modalidad a distancia las siguientes: Universidad Cecilio Acosta 

(UNICA), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas 

(UNEFA) y Universidad del Valle de Momboy (UVM) (OPSU, 2009, p.10.). 

La realidad descrita revela que el fenómeno de integración de variadas tecnologías a la 
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educación, en modalidades tradicionales o convencionales, como lo son la educación 
presencial y a distancia, pareciera ser una tendencia universal que va en ascenso y a escala 
mundial. Sin embargo, también se ha identificado que su adopción no se ha implementado de 
manera simultánea ni es homogénea en las regiones donde se ha impuesto, lo cual significa 
que los estudios a desarrollar de estas experiencias, deberán considerar cada escenario en 
particular, desde su nivel de avance o desarrollo. 
Desde una tendencia universal, se observa como organizaciones internacionales se han 
esforzado en reconocerlas y conceptualizarlas, tal es el caso de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) cuando esgrime que representan: 

Sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y se facilita la 

comunicación entre dos o más interlocutores. [...] son algo más que informática y computadoras, 

puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con otras mediante una red. 

También son algo más que tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no 

sólo dan cuenta de la divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación 

interactiva (CEPAL, 2003, p.12). 

Por consiguiente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se constituyen 
como herramientas interactivas de alcance global, las cuales han dado paso al acceso de 
grandes volúmenes de información y a una nueva cultura de comunicación. Esta última versión 
resulta de la intersección entre la microelectrónica, la informática y la telemática, conjugando 
así sus antiguas bondades con los avances de última generación, representando una nueva 
configuración potencialmente atractiva para el ámbito  educativo. 
Es de sumo interés resaltar, que los modelos de formación basados en el uso de las TIC 
como tendencia histórica y universal, se vinculan con el nacimiento de modalidades de estudio 
emergentes, a saber: educación virtual, teleducación, tele formación, aprendizaje online, 
educación online, mobile learning, rapid-learning, u-learning, cursos en línea masivos y abiertos 
(MOOC),entornos personales de aprendizaje (PLE), electronic learning (e-learning), blended 
learning (b-learning), entre una gama de denominaciones que están haciendo presencia en el 
ámbito de la tecnología educativa. 
En líneas generales, son terminologías que se han proliferado y suelen ser polisémicas en 
sus significados, pero que en su puesta en común, parecieran representar la denominación de 
nuevas generaciones de modalidades convencionales, asociadas al uso de determinadas 
tecnologías, escenarios para el aprendizaje y agentes que participan. 
De acuerdo a los intereses de la presente investigación, conviene en abordar de entrada el 
concepto de e-learning, el cual puede entenderse como: ñéaquella formaci·n y aprendizaje 
facilitado a través de la tecnología de redes, internet y las TIC en general, posibilitando el 
acceso a recursos y contenidos de manera inmediataò (García y Luque, 2008, p.57). 
Bajo esta perspectiva, puede identificarse que el e-learning se constituya en una opción 
apropiada para aquellas instituciones que vienen aplicando la educación a distancia, dado que 
sus principios siguen siendo los mismos, con la diferencia de que con la integración de las TIC 
se le puede otorgar un nuevo matiz. En el marco de estas ideas, es preciso detenerse en la 
dimensión estructural que compone la modalidad b-learning, definida como: 

Χƭŀ combinación de la formación e-learning y formación presencial, adaptando las ventajas de cada 

una de ellas y estructurando pedagógicamente las sesiones virtuales con las presenciales, de 
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modo que se consiga el objetivo de facilitar el aprendizaje para el alumnado (García y Luque, 2008, p. 

59). 

Sintetizando las apreciaciones conceptuales precedentes, se concibe entonces como una 
aproximación inicial del b-learning, a un modelo de formación mixta que combina, en atención a 
la naturaleza de los contenidos y objetivos instruccionales, encuentros presenciales con e- 
learning (virtuales), así como sus estrategias, técnicas y recursos. 
Otras acepciones del término señalado son: enseñanza mixta, hibrida, semi-presencial, 
combinada, integrada, bimodal, mezclado (Bates, 2003; Boettcher y Conrad, 1999; García 
2004a). Sin embargo, es importante apuntar que aun cuando el contexto del presente estudio 
se ubique en un país hispanohablante, se ha tomado como constructo teórico el vocablo 
anglosajón en su acepción b-learning con base a los siguientes criterios: 
a)Es el término adoptado en el ámbito científico de la tecnología educativa (Área, 2009); 
b)Es la expresión más conocida y asequible para veintidós (22) países que conforman la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) según una indagación realizada por Turpo 
(2012); c)También se encontró que fue la denominación utilizada por Chikhani (2012), 
egresada del Doctorado en Innovaciones Educativas de la UNEFA, cuando realizó su tesis 
doctoral sobre la generación de constructos teóricos asociados a dicha modalidad. 
Ahora bien, demarcar los límites del b-learning para su estudio resulta una labor compleja, 
pues su origen suele justificarse por las limitaciones de los tradicionales encuentros cara a 
cara, pero también por las debilidades del e-learning. De allí que desde una diversidad 
conceptual sea posible identificar sus propias cualidades contradictorias en cuanto a su 
naturaleza y alcance. Bartolomé (2004) y García (2004b), coinciden en señalar que el b- 
learning, es una propuesta que es adecuada y tiene sus bases en procesos de aprendizaje 
presencial. 1 

Sin embargo, se encontró que por ejemplo la OPSU (2009) asumió una postura divergente 
cuando acuerda que: ñla Educaci·n Superior a distancia tendr§ un car§cter mixto, 
preferiblemente con énfasis en actividades no presenciales o podr§ ser totalmente virtualéò 
(p.7). 
En este campo del debate, se identifica que el b-learning pudiera ser visto como una 
evolución de la modalidad presencial, sin embargo en otro caso se asume como una sub- 
modalidad de la educación a distancia. Evidentemente se plantea un discurso dubitativo y 
contradictorio, considerando que coexisten diferentes formas de entenderla que son de amplia 
aceptación y que se constituyen en ejes rectores de experiencias de formación. 
 

 

1 
El subrayado presente en el documento es de la autora de la investigación. 



 

727 
 

Estos planteamientos evidencian la carencia de un piso teórico homogéneo en cuanto a lo 
que pudiera entenderse por b-learning, condición interviniente que se revierte en 
consecuencias en cuanto a su puesta en práctica, tal como lo expresa la siguiente cita: 
ñNo existe la fundamentación teórica referencial y conceptual que permita a cada profesor 
practicante de BL tener el basamento que requiere para generar combinaciones que permitan 
potenciar la enseñanza y aprendizaje en su contextoò (Chikhani, 2012, p.10).2 Es decir, la 
decisión de adoptar una modalidad b-learning, carece de parámetros teóricos estandarizados 
que orienten su proceso de implementación. 
Ante tal inconsistencia, interesa prestar atención a reflexiones como las de Sangra (2005), 
cuando prevé que los sistemas convencionales como los virtuales no van a desaparecer, pero 
si a transformarse a partir de su complementariedad, entendiéndose con esto la importancia de 
bosquejar procesos de innovación  educativa. 
Bajo este entendido, el diseño de situaciones educativas en el marco de la modalidad b- 
learning está sujeto a lo que sus actores sociales hacen de ella, escenario poco explorado 
como innovación educativa según la indagación realizada. 
Chikhani (2012) identificó que en Venezuela las universidades UCV, USB, UNESR, UPEL, 
ULA y UC aplican soluciones b-learning. No obstante, cabe señalar también a la Universidad 
Nacional Experimental ñFrancisco de Mirandaò (UNEFM) ubicada en Santa Ana de Coro Estado 
Falcón, puede sumarse a esta referencia. 
Desde una dimensión particular, que también tiene su propia historia, pero que es 
impactada por la dimensión universal ya explorada, se ha seleccionado como contexto de la 
investigación a la UNEFM, fundada en la ciudad de Santa Ana de Coro, estado Falcón, 
Venezuela en julio de 1977, cuyo reglamento general señala en su artículo 2 que ésta es: ñUna 
institución experimental con estructura dinámica adaptable al ensayo de nuevas orientaciones 
en la formación integral del individuo para la promoción de la región donde se encuentra 
ubicadaò (Reglamento UNEFM, 2002, p.1). 
Como parte de un proceso de transformación que direccionó la institución en el año 2001, se 
planteó la realización del Estudio Prospectivo UNEFM 2020 (2002), identificó, entre otras 
variantes, que el escenario apostaba hacia la adopción de distintas modalidades emergentes 
en correspondencia con los avances científicos y tecnológicos del momento. 
Para el año 2002 se consolida el Proyecto Experimental Estudios Dirigidos (EDI), el cual 
desde el año 2006 pasa a denominarse Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI), producto de 
una justificación de carácter conceptual. Esta oferta de formación surge como una opción 
paralela y alterna a la modalidad presencial tradicional, para atender a la alta demanda de 
bachilleres que no podían ingresar a su proceso de formación universitaria por las limitaciones 
de infraestructura de la institución, así como requisitos de ingreso establecidos por la OPSU. La 
propuesta quedó establecida  como: 

Una modalidad de estudio experimental e innovadora, que se concibe perfilando un entorno 

universitario de enseñanza mixto, resultado de la cooperación de la modalidad presencial y la 

modalidad a distancia, articulando la estructura académico administrativa existente de manera 

 

2 
BL es Blended learning para Chikhani (2012). 
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matricial, centrada en el alumno y los grupos colaborativos, aprovechando de manera armónica y 

equilibrada las posibilidades de las tecnologías de la información y comunicación (Coello, 

Hernández y Subero, 2002, p.2). 

Su carácter experimental, permite suponer que es posible ensayar y corregir procesos y 
productos asociados a la modalidad, cuando se estime necesario; por otra parte, su carácter 
innovador pareciera estar asociado a tres factores: a) el hecho de postular una modalidad mixta 
apoyada con la TIC (b-learning); b) La adopción de una perspectiva pedagógica determinada; y 
c) al nuevo modelo de organización previsto para su gestión. 
Bajo la pretensión de responder ante esta curiosidad teórica, ha sido necesario abordar, en 
principio, los planos referenciales que dan cuenta de algún tipo de relación entre los 
constructos modalidad b-learning e innovación educativa. En este recorrido, cabe mencionar en 
primer lugar, a aquellos autores que cuestionan una interrelación sine qua non entre los dos 
términos. 
Por ejemplo García (2005) divulgó una publicación cuyo título fue Blended Learning ¿es tan 
innovador?; asimismo Sangra (2005) presentó una ponencia que denominó: Internet y los 
nuevos modelos de aprendizaje: ¿Dónde está la Innovación?, Arias (2003) se interrogó sobre 
ñàqu® elementos, aspectos o criterios nos permiten decir que estamos ante una innovaci·n 
educativa?ò (p.5). 
Tales formulaciones, coinciden con la autora implícitamente, en cuanto a la necesidad de 
reflexionar de modo crítico y, profundizar sobre el estatus que alcanzan los procesos formativos 
cuando integran las TIC. Particularmente, la experiencia in situ y la socialización de las propias 
vivencias en el b-learning, han generado muchos cuestionamientos que han descalificado 
supuestos contenidos de la innovación en este escenario. 
Se han realizado distintos abordajes que ponen en evidencia las múltiples inconsistencias del 
ADI-UNEFM, para los cuales, en a la mayoría de los casos, se han establecido propuestas de 
carácter meramente operativo más no de una construcción teórica para vislumbrarla como 
innovación educativa (Acosta y Cánchica, 2010; Cánchica, 2003; Cánchica, 2008; Cánchica, 
2009; Cánchica, Chirinos, Jansen, Medina y Reyes, 2008; Cerero y Cánchica, 2010; Chávez y 
Cánchica, 2003; Chirinos y Cánchica, 2005; Peña y Cánchica, 2011; Pernalete, Cánchica y 
Díaz, 2008). 
Durante esta larga trayectoria se han evidenciado distintos nudos críticos que han permitido 
calificar severamente al ADI ï UNEFM, como una modalidad anclada a las tradiciones 
educativas más arcaicas, que desde un plano del deber ser no se vincula con un primer criterio 
de innovación, por ejemplo, el asociado a la novedad. 

Sin embargo, el contacto con actores sociales que aun en el caos valoran el trabajo que 
realizan, ha permitido trasladarse a una dimensión diferente para cuestionar el objeto del 
conocimiento desde una nueva mirada, donde se pretende develar aquellos incidentes que 
permitan avanzar hacia la comprensión de la modalidad b-learning como innovación educativa. 

Por consiguiente, en segundo lugar se ha revisado también otras perspectivas en la 
literatura que si permiten establecer algún tipo de relación entre los constructos mencionados, 
encontrándose investigaciones que superficialmente tocan esta temática, así como una 
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polisemia de definiciones sobre innovación educativa que abren un compás analítico en este 
sentido. 
ANNUIES (2004), Barrazas (2005), Blanco y Mesina (2000) y, Rivas (2000), entre otros, han 
declarado que unos de los ámbitos de la innovación educativa son los medios y nuevas 
tecnologías de comunicación e información, como también las modalidades alternativas para el 
aprendizaje. Lo cual se inclina a entender la Innovación Educativa desde una de las vertientes 
apuntadas por Salinas (2004) vinculada con la incorporación de una idea, práctica o artefacto 
novedoso con la convicción de que todo cambiará a partir de las partes que lo constituyen. 
En consecuencia se pone de manifiesto la necesidad de examinar la integración tecnológica de 
vanguardia que tiene lugar en los procesos de formación, lo cual subyace en una 
Perspectiva Tecnocéntrica de la Innovación Educativa que pondera la novedad o 
modernización que tiene presencia en modalidades como el b-learning. 
Desde otra mirada, Cabero y Llorente (2008), Cebrián (2003), Didrikson (2008) y Lima 
(2004), señalan que las experiencias de aprendizaje pueden ser enriquecidas con innovaciones 
fundamentadas en enfoques provenientes de la evolución de las Ciencias de la Educación y la 
Psicología, así como de teorías de la educación a distancia. 
Esto implica entender que la innovación educativa se consolida cuando se provocan 
cambios desde una Renovación Pedagógica, atendiendo de manera diferenciada procesos y 
estrategias para mejorar las prácticas educativas. Eje que puede ser estudiado por 
consiguiente en situaciones  b-learning 
Entre tanto, ANNUIES (2003) y Ferro (1993), conciben a la innovación educativa desde otra 
dimensionalidad, como una idea novedosa que plantea la visión de un nuevo ser humano en un 
proyecto de sociedad, lo cual para Escudero (2000) y Rivas (2000), representa un compromiso 
con el cambio educativo a la luz de las coordenadas ideológicas, sociales, económicas y 
culturales establecidas en el marco de una visión de mundo. 
Siendo así, cada proceso de innovación pone en juego la finalidad misma de la educación, y se 
comporta como alternativa para implementar políticas internacionales y nacionales en 
materia académica. Por tanto el nivel de las ideas y de los significados también es otro modo 
de aludir a procesos de cambio, por lo cual esta tendencia se enfoca en una Perspectiva 
Ideológica que debería estar declarada e instaurada en los programas y proyectos que se 
desarrollan en el marco de la modalidad b-learning. 
Otra perspectiva, se pone de manifiesto por ANNUIES (2003), Centro de Formación e 
Innovación Educativa en México, CFIE (2006), De la Torre (1995), Salinas (2004) y, Vogliotti y 
Macchiarola (2003), quienes devienen en una concepción que se sustenta en los propios 
actores sociales que participan en procesos de transformación, al atribuirse que son estos 
quienes finalmente filtran y dan forma a los cambios que conlleva la innovación. 

Al respecto vale señalar una investigación reciente que reportó que la innovación educativa era uno 

de los atributos del b-learning, sustentado precisamente en el argumento anterior, dado que su análisis 

lo extrae de la siguiente cita:άǳƴ docente tratando de innovar en la práctica en el aula con los 

ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎέ (Chikhani, 2012, p. 72). 

Se reconoce entonces, que el estudio de la temática seleccionada debe pasar por 
considerar a los actores en su interacción con la modalidad b-learning, tomando en cuenta sus 
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expresiones y manifestaciones como matices para comprender los significados que orientan su 
praxis. 
Es importante señalar que la literatura muestra también investigaciones como las de Coello 
(2010), quien sistematizó las principales innovaciones que han sido desarrolladas en las 
universidades venezolanas, seleccionando como una de sus unidades de estudio a la 
modalidad b-learning, estableciendo que la misma puede comprenderse desde una Perspectiva 
Curricular. 
El planteamiento anterior coincide con lo expresado por Salinas (2004), quien también 
determinó como ámbito de la innovación educativa dicho dominio, adicionándole el relacionado 
con Perspectivas Institucionales que se sustentan en políticas internas y en el de la gestión de 
la organización. 
Al respecto, concibe la necesidad de realizar desde un nivel macro un replanteamiento de la 
organización interna de las instituciones a partir de una reingeniería de los flujos en los que se 
oriente su labor, mientras que desde una perspectiva micro, apuesta apoyar al docente y al 
alumno en el desarrollo de experiencias innovadoras. 
Los escenarios del conocimiento presentados, ponen de manifiesto la existencia de 
múltiples objetos de innovación educativa a partir de las cuales se han generado sus 
conceptualizaciones (tecnología, pedagogía, ideología, actores sociales, curriculum, 
institución). Como se ha venido detallando, suelen tener un tratamiento atómico para su 
análisis, razón por la cual se cuenta con autores que han llegado a confrontarlas desde 
perspectivas que pueden denominarse como  Integradoras. 
Por ejemplo, Blanco y Messina (2000), la Red Innovemos de la UNESCO (2001), y, Salinas 
(2008), no se detienen ni agotan sus perspectivas en contenidos de la innovación sino que 
plantean en conjunto una pluralidad de elementos y procesos constitutivos. 
Se destaca entre sus rasgos el carácter dinámico, multidimensional, complejo, con 
actividades de redefinición, construcción y participación de los fenómenos educativos; se 
plantean criterios para establecer su valoración y balance, los cuales son objeto de revisión 
constante y se aplican con flexibilidad. Bajo un enfoque integrador, la innovación educativa 
toma en cuenta la multiplicidad de factores que lo determinan y desarrollan, y permite el estudio 
sus elementos, pero como parte de un todo que se interconecta en un sistema organizativo. 
Bajo este entendido, la presente investigación parte del supuesto que conceptos de 
innovación educativa y b-learning pueden encontrarse en el marco de sus dimensiones 
constitutivas: tal como se ilustra en la imagen que se presenta a continuación: 
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Figura Nº 1. Aproximación teórica germinal del b-learning como innovación educativa. 
 

En este sentido, se ha dibujado un mapa de conocimiento que sintetiza las perspectivas que se 
han recorrido en este abordaje situacional, lo cual ha parecido suficiente para evidenciar la 
posible existencia de diferenciadas coordenadas que permiten estudiar la relación entre los 
constructos de la investigación. 
Ahora bien, resulta relevante contrastar los planteamientos anteriores desde lo que supone un 
deber ser, con diferentes reportes investigativos y la realidad que circunscribe al objeto de la 
investigación desde su propio contexto. Abordar esta discusión, permite identificar que: 
La creencia de que las tecnologías de turno tendrían la capacidad por sí solas de 
incrementar la calidad y eficacia del sistema educativo, ha sido calificado como un error 
considerando esencialmente que: a) Su impacto parece bien moderado y poco generalizable 
(Natriello, 2005) y ; b)El situar a la tecnología por encima de la pedagogía y la didáctica, para 
aplicar ciertos cambios cosméticos y hacer más de lo mismo, orienta a cuestionar el proceso de 
innovación educativa (Aranciba y Pérez,2002; Área, 2009; Gisbert, 2000;y, Kosac, 2003). 
Por lo tanto, el enfoque sobre innovación educativa basado en la potenciación de la 
infraestructura, de artefactos, software o, algún tipo de modernización tecnológica, corresponde 
a una perspectiva tecnocéntrica que no parece suficiente sino más bien limitada para 
responder ante la complejidad del fenómeno b-learning. 
Bajo otra mirada también cuestionadora, Barrón (2006), Díaz, Hernández y Bustos (2009), 
Martín (2009) y Ojeda (2005), coinciden en señalar que la principal tendencia en la 
incorporación de TIC a la educación es la extensión de los modelos de corte transmisivo - 
receptivo, por lo cual la experiencia del alumnado en los entornos virtuales es el resultado de 
una adaptación de los cursos regulares que se imparten en la modalidad presencial. 
Cabe señalar que esta situación, también ha sido detectada en la modalidad b-learning de la 
UNEFM por Coello y Perozo, (2006) y, Villegas (2009) quien reportó la prominencia de la 
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aplicación de modelos pedagógicos tradicionales y la inexistencia de propuestas innovadoras 
en el uso del aula virtual, en el marco de la modalidad b-learning. 
En consecuencia puede entenderse, que existe una tendencia de aplicar metodologías 
pedagógicas centradas en el docente bajo los nuevos entornos, lo cual se traduce en una 
relación comunicativa vertical, donde se destaca un proceso mecánico y conductista de 
enseñanza; tales modelos siguen siendo necesarios pero se apuesta a que no sean exclusivos 
a los fines de evitar ambientes virtuales de aprendizaje enciclopédicos que formen sujetos 
enajenados, sin criterios críticos y reflexivos propios 
A propósito de esto, la Perspectiva Ideológica de la innovación, puede apostar hacia: la 
democratización de la educación (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- 
CRBV, 1999: Art.103; Marchesi, 2009 y, la UNESCO, 2008); la promoción de las TIC en todo el 
sistema educativo, fomentando la educación virtual, con mecanismos adecuados de 
aseguramiento de la calidad (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2009, y Conferencia Regional de 
Educación Superior ï CRES, 2008); el fomento de una educación que se extiende a lo largo de 
la vida (Delors, 1996 y Organización de los Estados Iberoamericanos ï OEI, 2008); la 
emancipación, calidad y otros valores (Aponte, 2008; Ley Orgánica de Educación-LOE,2009). 
Vertiente que tiene vinculación con los antecedentes ideológicos y axiológicos que apuntan a 
discusiones sobre el significado de ADI para el contexto b-learning de la UNEFM. 
Talavera y Yépez (2009), inspirados en distintos postulados han conferido al ADI la visión de 
la formación de un ñnuevo Republicanoò, ñno colonizado por los docentes ni la sociedadò, 
ñsino liberadosò a partir procesos reflexivos y comunicativos de modo que al sujeto le sea 
posible cambiar para transformar potencialmente el estado de las cosas, desde un proceso de 
aprendizaje educativo mixto e innovador apoyado en el uso de las TIC (pp. 2-5). 
Desde luego, estas ideas se justifican desde el lineamiento normado internacionalmente ya 
descrito, pero también en base a las políticas educativas de Venezuela. En consecuencia, esta 
visión implica apostar a la apropiación de las TIC en el marco del desarrollo humano, como 
estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos y su transferencia en 
el entorno inmediato. Sin embargo, este tipo de perspectiva reporta algunos factores 
problemáticos cuando se intentan poner en práctica: 
Fullan y Stiegelbauer (1997), afirman que uno de los problemas fundamentales, de quienes 
participan en el proceso de innovación es que ñno tienen un sentido claro, coherente, del 
significado acerca de la finalidad del cambio educativo, que es y cómo funcionaò (p.14), por lo 
cual se explica que prevalezca la superficialidad, la confusión, resistencia injustificada y mal 
dirigida. 
Precisamente en el contexto de la UNEFM, destaca un conflicto de carácter conceptual por la: 
carencia de un clima de consenso institucional sobre el significado de ADI, dificultando con 
ello el proceso de difusión efectiva (Cánchica, 2008, y Pernalete, Cánchica y Díaz, 2009); 
Carencia de una metodología institucional para la conformación de ambientes virtuales de 
aprendizaje en base a sus valores ideológicos y pedagógicos (Peña y Cánchica, 2011). 
Bajo esta vertiente, conviene conocer la existencia de un fuerte cuestionamiento a las 
corrientes críticas del pensamiento, en los cuales se señala que dichos cambios carecen de 
concreción en las formas de intervención que propugnan y porque estas propuestas no son 
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siempre realistas (Marqués, 2007). En este sentido, es posible encontrar que se asuman las 
TIC como mecanismo de reproducción del orden dominante, donde las relaciones continúen 
siendo verticales (Cendro, Medina y Parra, 2008). 
Lo anteriormente señalado lleva a plantearse que la innovación educativa en b-learning en 
Venezuela, debería claramente declarar y poner en práctica su basamento teleológico, 
axiológico, y por supuesto pedagógico. 
Por consiguiente, esto lleva a la necesidad de engranar dichos principios con la innovación 
que deviene desde los propios actores sociales que participan, no obstante es importante 
reconocer que en ambientes educativos apoyados en el uso de las TIC aún pueden prevalecer 
docentes resistentes o consumidores pasivos ante los cambios que se promueven. 
Por ejemplo Cánchica, Coello y Pernalete (2009) y, Cánchica y Miranda, (2009), 
encontraron que el grado de virtualidad ejecutado es poco o ninguno, durante procesos de 
facilitación o asesoría, por lo cual los ambientes virtuales de aprendizaje desde el punto de 
vista didáctico suelen ser subutilizados en la modalidad b-learning de la UNEFM. 
Tales resultados también parecieran tener relación con la perspectiva de innovación 
centrada en la institución u organización. En el escenario de la UNEFM se ha evidenciado 
debilidad en cuanto al soporte de su modalidad b-learning: 
Carencia de un acompañamiento técnico y didáctico que requiere el docente desde que se 
inicia y sumerge en la modalidad (Cánchica y Miranda, 2009); Pocos procesos de formación 
docente en esta materia (Villegas, 2009); Bajo rendimiento en cuanto al acceso, uso, 
estabilidad y actualización de la plataforma tecnológica (Villegas, 2009); Falta de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los procesos realizados por equipos docentes y unidades adscritas a 
la modalidad (Cánchica, 2008). 
Presentado entonces el contexto situacional en la descripción del estado del conocimiento 
con respecto al objeto de estudio, se declara que la problematicidad identificada en la presente 
investigación subyace fundamentalmente en la diversidad y contradicciones presentes en la 
naturaleza teórica del b-learning como Innovación Educativa, lo cual repercute en las múltiples 
formas de comprender, relacionar, implementar y valorar el balance del programa ADI-UNEFM. 
En este sentido, dadas las condiciones históricas, universales y también particulares del caso 
de estudio seleccionado, se resumen y precisan los descriptores del problema identificados: 
En primera instancia, se da cuenta de la existencia de un vacio teórico en cuanto a lo que 
puede entenderse por  b-learning. 

- Confusión en la comprensión de la conceptualización del b-learning en atención a rasgos 
contradictorios; como una categoría de la modalidad a distancia (mayores encuentros 
virtuales) o de la modalidad presencial (menores encuentros virtuales). 

- Inexistencia de un enfoque generalizado o estándar, que permita configurar los 
elementos presentes en el diseño de la puesta en práctica del b-learning. 
En segunda instancia, persiste en forma prevaleciente un discurso polisémico y 
reduccionista sobre Innovación educativa,  generando: 

- Comprensiones relativas y disímiles en contextos y momentos históricos diferenciados. 
- Tendencias absolutistas y reduccionistas, que usan indiscriminadamente y como 

sinónimo el concepto de innovación educativa con el de innovación tecnológica. 
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- Cuestionamiento a las posturas de innovación educativa por la falta de concreción en 
sus formas de intervención y su arraigo a modelos tradicionales de la educación. 
En tercera instancia, el establecimiento de la relación entre los constructos teóricos b- 
learning e innovación educativa presenta dificultades que se asientan al encontrar: 

- Ligereza en el estudio de su relación explícita, encontrándose por consiguiente 
escasas y superficiales referencias con insuficientes explicaciones conclusivas que faciliten su 
comprensión. 

- Divergentes perspectivas de esta relación que pueden surgir propiamente del análisis 
de los conceptos de innovación educativa, por ejemplo: un cuestionamiento crítico y reflexivo, 
la asunción un estado de imbricación por defecto, y por el establecimiento de criterios 
generales para su análisis y balance. 

- Escasa valoración de la potencialidad de los contextos locales donde se aplica el b- 
learning y el desinterés por el conocimiento práctico que las organizaciones han construido en 
el marco de su propia dinámica. 
En este sentido, se identifica la necesidad de aproximarse a la experiencia que viene 
desarrollando la Universidad Nacional Experimental ñFrancisco de Mirandaò, que data desde el 
año 2002, considerando el interés que suscita el conocimiento sobre el programa ADI a partir 
de los supuestos de innovación desarrollado por sus actores sociales en el curso de sus 
prácticas en el b-learning. Lo que orienta a poner la mirada en las siguientes interrogantes de 
investigación: 

- ¿Qué significados sobre el Aprendizaje Dialógico Interactivo manifiestan actores 
sociales que han participado en la dinámica de cambios de la modalidad b-learning de la 
UNEFM? 

- ¿Cuál es la teoría sustantiva construida en cuanto a la relación entre los constructos b- 
learning e innovación educativa que subyace del ADI-UNEFM ? 
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Resumen 
Hoy en día existen diversas estrategias que invitan a educadores a llevar a cabo 
experiencias significativas en sus aulas en pro del proceso de enseñanza aprendizaje; 
estrategias innovadoras o que buscan la mediación entre educador, conocimiento y su 
clase de manera divergente. Una estrategia de enseñanza aprendizaje, es el modelo 
Flipped Classroom, el cual nació para responder a estas premisas llevando una 
metodología diferente que permitiese ajustar los conocimientos en el aula de una forma 
no convencional, educador-estudiante-conocimiento en aula y trabajo en casa, sino 
buscando responder a que el trabajo en casa se lleve tutorizado y casi de forma 
personalizada en aula donde la praxis sea el elemento innovador del aula y que a su  
vez las lecciones sean aprendidas en casa propiciando entre otros, un aprendizaje más 
autónomo y significativo. En esta medida, entran en juego todas las acciones y actores 
de un proceso educativo, no solo al interior del aula sino fuera de ella, y que esto 
conlleva a reflexionar y pensar la forma de educar y de interrelacionar la práctica con la 
teoría y la forma como se llevan a construir conocimientos. 
 

Palabras Clave: Flipped Classroom; TIC; Interés (aprendizaje); Autonomía educativa; 
Aprendizaje Significativo 
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Cómo cambiar los roles de la enseñanza, del aprendizaje, del educador y por 

supuesto del estudiante?, en otras palabras, ñvoltear el procesoò lo que antes se hac²a 
en aula hacerlo en casa (lecciones, información, procesos, etc.) y lo que se hacía en 
casa hacerlo en aula (tareas, deberes, obligaciones, etc.), permitiendo así una 
dedicación más al trabajo esencial y aplicación práctica de lecciones que a las  
lecciones mismas, en términos de clase magistral. 
 

En un recorrido histórico se encuentran diversas metodologías que han resaltado 
dicho valor de dar importancia más a una aplicación práctica de contenidos que a 
dedicar tanto tiempo en transmitir información, en la forma tradicional. Se podría 
mencionar entre estas metodologías, los trabajos realizados por Mazur (1997) en la 
Universidad de Harvard, en la que se planteaba que el aprendizaje en sus clases, 
aunque exitosas, no llegaban más allá de la simple mecanización y automatización de 
sus clases de física, y que para llegar a una comprensión más significativa podría 
establecer otro mecanismo más propicio y es de esta forma que se abren espacios 
metodol·gicos como el modelo ñpeer instruction PIò, instrucci·n con pares, para llevar a 
que la asimilación de contenidos no se lleve con actividades extraclase sino al interior 
de ella, y a partir de ello, el modelo ñJust in time teachingò, ense¶anza justo a tiempo,  
en el que la enseñanza de corte magistral debe transformarse a una enseñanza activa 
en las aulas de clase. 
 

Mazur (2001) hace referencia clara a esta metodología y sus resultados resaltando 
que la instrucción por pares involucra al estudiante durante la clase a través de 
actividades que le requieren aplicar los conceptos básicos que se presentan, para 
comprender esos conceptos o poder llegar a explicarlos a un compañero, a diferencia 
de la práctica común durante las clases, se involucra a cada estudiante en la clase. En 
el quehacer docente se evidencia que estas relaciones entre pares son fundamentales 
en el proceso de crecimiento educativo, ya que esto conlleva a un proceso de 
intercambio de ideas de manera más espontánea, a un intercambio de las mismas 
actitudes y comportamientos, relaciones e intercambios que se funden en agrupaciones 
formales e informales pero que consiguen llegar a fines particulares por el gran grupo o 
por pequeños grupos. 
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Estos antecedentes han llevado a otros académicos en la exploración de una 
metodología que lleve a esta reflexión de avivar las clases magistrales; es así que los 
académicos Bergmann y Sams (2012) adoptaron el término Flipped Classroom, a partir 
de videos que grababan de sus clases para compartir con quienes no pudieran estar en 
ellas, cobró vida la metodología de comprender que la actividad debe estar en clase y 
no fuera de ella, donde una gran fracción del tiempo de la clase se entrega fuera del 
espacio de aprendizaje mediado por diversos recursos educativos y donde el tiempo de 
clase está para que los estudiantes desarrollen su aprendizaje práctico, aprendizaje 
colaborativo y a la evaluación de su progreso. 
 

Siguiendo a Bergmaan y Sams (2012) en este modelo el tiempo de clase a su vez 
se reestructura, los estudiantes hacen preguntas acerca del recurso visto extraclase 
en los primeros minutos, lo que permite la clarificación de conceptos y el restante de 
tiempo de manera estructurada por el educador se utiliza en actividades prácticas o 
dirigidas a la resolución de problemas. 
 

Hacia una reflexión del aprendizaje significativo 

 
 

La educación debe ser consciente que uno de sus actores, privilegiado en más, es 
el mismo maestro, y son estos, que necesitan realizar constante reflexión de su propio 
quehacer docente, de sus concepciones y horizontes pedagógicos, de diversas 
metodologías, y de sus propuestas hacia la promoción de aprendizaje significativo que 
se llevan a la luz de la experiencia educativa. 
 

De acuerdo con Bedoya (2008) la Educación como práctica hay que tomarla como 
un pensar en conjunto: no instrucción o adquisición de datos exclusivamente, sino un 
aprender a pensar o un descubrir quién es o un ayudar a descubrir quién es cada quién 
en dicho proceso formativo y constructivo. 
 

En una mirada a los conceptos psicológicos básicos de Ausubel (1976), se puede 
dilucidar los primeros parámetros de reflexión y análisis al señalar que son los 
estudiantes los que asumen su propia responsabilidad hacia su aprendizaje, sin que  
ello sea que la escuela renuncie a su responsabilidad sino que dote de dirección y guía 
para dicho aprendizaje, por lo tanto, se debe proporcionar a los estudiantes de 
herramientas y estrategias que le permitan tener un aprendizaje significativo en el aula, 
que le permita desarrollar la disciplina, mejorar la motivación, el rendimiento escolar y la 
heterogeneidad de las clases. Ardila (2005), por su parte, señala que en el aspecto del 
aprendizaje, en lo que tantos maestros e instituciones reflexionan, debe primar la 
investigación como elemento para que la escuela se piense en tanto métodos, teorías y 
aplicaciones que lleven a una significación del aprendizaje. 
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Fue Ausubel (1976) quien dio un referente conceptual propio hacia la comprensión 
de la teoría del aprendizaje significativo, y la cual se plantean desde diversas 
concepciones: 
 

¶ El aprendizaje significativo, es el conocimiento que se genera por un proceso 
mental a través del cual una nueva información se relaciona de manera no 
arbitraria y sustancial con la estructura cognitiva que ya posee la persona que 
aprende. 

¶ Todo material de aprendizaje potencialmente significativo se vincula o se 
relaciona con los conocimientos que ya posee el individuo, pero únicamente con 
aquellos que son pertinentes y relevantes. 

¶ A la estructura cognitiva previa únicamente se incorpora la sustancia o esencia 
del nuevo conocimiento y no todas las palabras o signos usados para expresarlo. 

¶ El conocimiento previo es fundamental para el aprendizaje significativo. Con la 
adquisición de nuevos conocimientos, el conocimiento previo se modifica o se 
enriquece y por tal razón está preparado para recibir más información y ampliar  
el marco conceptual y la estructura cognitiva. 

¶ Todo material de aprendizaje que no se relaciona directamente con la estructura 
cognitiva produce aprendizaje memorístico o mecánico, y este se considera otro 
de los extremos para el aprendizaje. 

 
Desde estos enunciados y de acuerdo con Palmero (2010, p.11), el aprendizaje no 

se queda solo en el proceso sino también en su producto, es así que: 
 

La atribución de significados que se hace con la nueva información es el resultado emergente de la 

interacción entre los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura 

cognitiva y esa nueva información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores 

se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más 

potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes. 

 

Y para que este proceso y producto significativo del aprendizaje se logre se establecen 
una serie de parámetros para su adquisición y dominio: 
 

¶ Elementos propios del aprendiz: En este campo es indispensable la posición y rol 
asumido por el aprendiz, en el que a partir de su propia subjetividad, de su 
disposición para el aprendizaje, de su estructura cognitiva, motivación y 
autoregulación logra un aprendizaje significativo. 

¶ Elementos propios del material de aprendizaje: Propio de la compresión de 
temáticas   de   conocimiento   previo   y   nuevo,   de   su   complejidad   y       su 
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procesamiento. En esta actividad vale la pena resaltar lo necesario de incluir el 
aprendizaje mecánico en campos de conocimiento aún desconocidos para el 
aprendiz, que de allí partirá hacia una significación y asimilación por parte de su 
estructura cognitiva. 

¶ Elementos propios del contexto: Desempeña un claro papel la mediación del 
aprendizaje en todas sus variables: ambiente, docencia, tiempo, material, entre 
otros. 

 
Todo lo anterior, lleva a reflexionar acerca de la significación no solo del 

aprendizaje sino de su proceso y lo que resulta de su aplicación. En busca de un 
aprendizaje significativo se requerirá de encontrar la esencia en todas las variables 
propias del proceso de aprendizaje, y que con esto traiga como consecuencia, el 
aprendiz de sentido a lo que comprende, a lo que hace parte de su campo próximo de 
aprendizaje, el anclaje de los conocimientos, a partir de un proceso de construcción 
individual (Ausubel, 2000) 
 

La teoría del aprendizaje significativo, desde estas perspectivas, ofrecen entonces 
un marco y un horizonte para identificar lo que es y no significativo para un aprendiz  
que se encuentre inmerso en un aula y en la que el aula se convierte en un ambiente de 
aprendizaje a partir de nuevos modelos, para el caso, Flipped Classroom, que busque 
identificar cuáles son las variables de este aprendizaje que se puedan evidenciar. 
 
 
 

Hacia una reflexión del modelo Flipped Classroom 

 
 

Ha sido el modelo tradicional el llamado a incorporación en la mayoría de las aulas 
escolares y universitarias. Un maestro que llega a su clase de una o dos horas 
académicas, en la cual se desarrolla una clase magistral, se entrega una serie de 
conocimientos relevantes a un tema, y en determinados casos, se coadyuva de 
estrategias de aprendizaje para la verificación de la aprehensión de dichos 
conocimientos. Luego de ello, se dan una serie de actividades extra-clase para practicar 
e interiorizar realmente los conocimientos. La evaluación de esta interiorización será 
validada con la presentación de la actividad en forma de tarea. Posterior a ello, se 
realizará una retroalimentación correspondiente a dicho proceso. 
 

Hasta este momento, el proceso y meta de aprendizaje se ha cumplido y en cierta 
forma ha dejado competencias y desempeños por lo menos en una gran parte de los 
estudiantes. Pero, ¿Cómo los maestros se aseguran que en el momento de la 
interiorización y práctica de conocimientos los estudiantes si lo desarrollaron de manera 
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óptima y adecuada? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que cumplieron con la 
actividad pero la aprehensión de conocimientos no fue la adecuada? qué pasaría si la 

práctica e interiorización de los conocimientos se produce más en la clase que en casa? 
 

A estos y otros interrogantes, quiere responder el modelo Flipped Classroom, que 
en su más simple traducción, significa Aula Inversa, y que en términos de concepción 
responde a la necesidad de llevar la práctica más al interior del aula que a la casa, en 
un trabajo conjunto entre maestro y estudiante, y que para la casa quede el manejo de 
la información por parte del estudiante, previa revisión y validación de materiales de 
apoyo propuestos por un maestro. 
 

Esta concepción de aula, fue propuesta en su momento por dos profesores rurales 
del área de química, y que en su preocupación por la pérdida de clase de algunos 

estudiantes se propusieron que conocieran los materiales de enseñanza a partir de la 
grabación de sus clases y puesta en red para que los estudiantes pudiesen visualizarla. 

 

Son los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams los pioneros de dicha 
propuesta, que a partir de ello, plantearon la posibilidad de reflexionar que las 
actividades llevadas a la práctica a partir de un conocimiento, en diversos casos se 
atascaban y es allí donde realmente se necesita la presencia y apoyo del maestro, y 
que por supuesto, como dichas actividades son en casa, no estaría disponible éste 
último en ese momento. 
 

De acuerdo con los autores de la propuesta (Bergmann & Sams, 2012), surgió la 
idea a partir de la simple observaci·n realizada por uno de ellos: ñEl momento preciso 
en que mis estudiantes necesitan mi presencia física es cuando se atascan en un 
contenido y necesitan mi ayuda individualò. De allí nace la pregunta que fundamenta el 
modelo y es el hecho de reflexionar sobre ¿qué pasaría si vieran la clase, los 
contenidos en la casa como si fueran tareas, y que las tareas las hicieran en clase? Y la 
clase sí que podría tener el apoyo fundamental e individual para resolver esas dudas de 
llevar cierta información y contenidos a una actividad práctica. 
 

El proceso seguido, fue que durante un año grabaron sus clases de química, 
generando los contenidos necesarios para desarrollar la propuesta, y tener en cuenta 
diversas variables, tales como, la cantidad de información a suministrar y sus niveles de 
complejidad, ya tiempo atrás se usa el video como recurso y para el modelo era darle  
un fundamento y uso diferente. Es entonces, éste es el nacimiento de la idea, el aula 
inversa, el modelo Flipped Classroom. 
 

En consecuencia, inicia de esta forma el modelo y las características que guían su 
proceder; una clase basada en este modelo iniciaría a partir de la reflexión del video  de 



 

748 
 

 

contenidos visto previamente por parte de los estudiantes y consolidadas las preguntas 
que al respecto puedan tener. En este punto, desempeña un papel importante e 
imprescindible, la autonomía y responsabilidad del estudiante, no solamente en la 
visualización de un material de trabajo, sino de una disposición completa para su 
análisis y el desarrollo de cuestionamientos que queden del mismo, palabras más o 
menos, los estudiantes deben ser conscientes de su propio aprendizaje y emplear lo 
necesario para su consecución. 
 

La toma de notas, es un factor esencial en este proceso, de acuerdo con los 
autores de la propuesta, los estudiantes que acogen este modelo de toma de notas por 
lo general llegan a clase con preguntas apropiadas y concretas que ayuden 
colaborativamente a abordar los conceptos erróneos. 
 

Seguidas a las preguntas, viene el trabajo activo, donde el estudiante se involucra 
de lleno con actividades propias de la clase en términos de aplicación, investigación, 
trabajo colaborativo, pruebas, entre otras adoptadas como estrategia por parte del 
maestro. 
 

Baker (2000) en este sentido aporta 6 metas del Flipped Classroom: 

 

¶ Encontrar un enfoque que permita a los maestros convertirse en guía al lado 
 

¶ Reducir el tiempo dedicado en clase a dar lecciones para abrir espacio a un 
aprendizaje activo 

 

¶ Centrarse más en la comprensión y aplicación de hechos que en la 
memorización de los mismos, sin que ello signifique su sacrificio total 

 

¶ Proporcionar a los estudiantes un mayor control sobre su propio aprendizaje 
 

¶ Incentivar en los estudiantes un mayor sentido de responsabilidad 
 

¶ Promover   en   los   estudiantes   oportunidades   de   aprender   de  y  con sus 
compañeros 

 

En tanto el tiempo de desarrollo de la clase, el modelo se propende por más 
tiempo para las actividades prácticas, en donde el maestro tiene la posibilidad de  
ofrecer más tiempo y orientación individual en el esclarecimiento de dudas y errores  
que se llegaren a presentar. En este sentido, al tener claro que existe una temática  
clara  presentada  (conocimientos  previos)  y  que  el  aula  se  convertirá  en     tiempo 
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exclusivo para la aplicación de nuevos conocimientos, se busque desarrollar 
aprendizaje más significativo. 
 

De igual manera, reflexionar este espacio es vital para su desarrollo  y  como 
apunta Cabero y Llorente (2005) un nuevo entorno de formación va a ser más  
interactivo y dinámico que los actuales, pues los estudiantes no serán receptores 
pasivos de información sino que tendrán que tomar una decisiones al respecto. De 
modo que, el tiempo establecido para la aplicación práctica en la clase, será más que la 
verificación de esa información previa sino la creación de nuevo conocimiento y la 
resolución de problemas. El manejo del tiempo es más estructurado para el desarrollo 
de actividades prácticas, tal y como los pioneros de la propuesta lo presentan: 
 
Tabla 1 

Comparación modelo aula tradicional y aula inversa (Datos traducidos por el autor del artículo de Bergmann & 

Sams, 2012). 

 

 

Aula Tradicional  Aula Inversa  

Actividad Tiempo Actividad Tiempo 

Actividad de calentamiento 5 min. Actividad de Calentamiento 5 min. 

Repaso Anterior (Tareas de 

Casa) 

20 min. Preguntas y Respuestas sobre el 

video 

10 min. 

Lectura y trabajo de nuevo 

contenido 

30ï45 min. Actividad práctica y/o laboratorio 

guiado e independiente 

75 min. 

Actividad práctica y/o laboratorio 

guiado e independiente 

20ï35 min.   

 

En esta medida de las cosas, se evidencia que el modelo prima en dar el centro de 
atención del aprendizaje al estudiante y no al maestro. Los estudiantes a partir de un 
trabajo autónomo son los responsables de visualizar el material, elaborar preguntas 
adecuadas, y aplicar el conocimiento. El papel del maestro es elaborar y/o compartir 
material oportuno y adecuado, llevar a cabo la retroalimentación y proponer talleres 
activos para poner en práctica los conocimientos en la clase, y de allí, poder 
individualizar la enseñanza entre sus estudiantes. este aspecto Bergmann & Sams, 
(2012) mencionan que luego de la implementación del modelo ahora cuentan con 
tiempo para trabajar individualmente con los estudiantes y hablar con cada estudiante 
todos los días. 
 

Para dar continuidad a las ideas propuestas, una de las bondades de la lección 
previa en un recurso multimedia, es que el estudiante puede verlo repetidas veces, 
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pausarlo, devolverlo, etc., esto en beneficio de estudiantes que por un lado, van 
demasiado lento y requieren de un mayor tiempo de abstracción de la información, y  
por el otro, los que van demasiado rápido y conceptualizan la información. 
 

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, al fijar una relación con  los 
niveles de pensamiento según la taxonomía de Bloom, como lo expone la imagen a 
continuación, claramente se puede señalar que las actividades de casa corresponden a 
niveles de pensamiento inferior como lo son la memorización y reconocimiento de 
conceptos, para dejar para las actividades de clase la aplicación e implementación 
práctica que lleve a la transformación de información a conocimiento. Y en éste último, 
es que se libera la mayor parte del tiempo de trabajo para que se desarrolle en clase en 
pro del cumplimiento de los objetivos del aprendizaje. 
 

Figura 1. Flipped Classroom. (Recuperado de Tourón, 2013). 

 
Por otra parte abundando en la teoría del modelo, simultáneamente al proceso 

académico que se ha planteado anteriormente, también éste, da paso a un proceso de 
interactividad y de relaciones interpersonales; se concibe, que éste incrementa la 
relación maestro-estudiante y estudiante-estudiante, ya que en la primera relación, se 
genera mayor acercamiento en la práctica, y en la segunda, porque para que la práctica 
sea exitosa, se requiere de un trabajo colaborativo al interior del aula. 
 

Es así, que el modelo en prospectiva procura por la construcción de conocimiento  
a partir de la orientación del maestro y de la cooperación entre pares, y conduce a que 
este aprendizaje se desarrolle a partir de su principal premisa como lo es la motivación 
por el aprendizaje, que en la misma medida es el interés por la indagación, por la 
experimentación y por la constante búsqueda del aprendizaje en situaciones vividas y 
reales. En relación a ello, el modelo entra en un proceso de concordancia con el 
aprendizaje por indagación,  como fuente principal para el éxito del modelo. 
 

En esta medida, se evidencia la necesidad de comprender el proceso de la 
pregunta  como  eje  detonante  del  aprendizaje,  cuando  el  estudiante  analiza      sus 
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lecciones previas en casa y cuando desarrolla la tarea y aplicación al interior de clase, 
plantea desde sus preguntas básicas acerca de una temática hasta cómo se lleva a 
contexto y a la práctica. 
 

Ahora bien, en contraste con la posición de los autores del modelo, se ha 
presentado diversas posturas que cuestionan los propósitos del modelo en términos de 
eficacia del mismo. De acuerdo con Bergmann y Waddell (2012), el modelo presenta 
algunas fallas de fondo que deben ser subsanadas antes de pensar en el mismo, estas 
son: 
 

¶ El aprendizaje en este caso aún es consumista, puesto que la información y 
lecciones previas son suministrada para que el estudiante de manera pasiva las 
retenga 

¶ No se puede delegar la responsabilidad del profesor en el estudiante, el profesor 
debe guiar sus actividades hacia la investigación, los proyectos y el trabajo 
colaborativo. 

¶ La accesibilidad a los recursos multimediales que sean presentados como 
herramientas para las lecciones previas, pues no en todos sitios ni en todas las 
familias se cuentan con los recursos necesarios. 

¶ Se incrementaría la brecha educacional entre los estudiantes que cuentan con 
mayores recursos económicos y los que no, problema que ya se presenta en la 
actualidad en la educación. 

 
En esta misma línea, Nielsen (2012) expone cinco razones por las que no usaría el 

modelo, algunas de ellas cercanas a las anteriores afirmaciones, y que son motivo de 
reflexión, estas razones son: 
 

¶ Muchos de los estudiantes podrían no tener acceso a los recursos multimediales 
desde sus casas. 

¶ La tarea sigue siendo tarea, el debate que genera las actividades extra clase no 
queda subsanado en la metodología, sencillamente se sigue gastando un tiempo 
para hacer una tarea. 

¶ Se seguiría promoviendo la memorización de información, y  las  clases 
significaría más tiempo para hacer más de lo mismo. 

¶ Un verdadero modelo debería contemplar un cambio más significativo a nivel 
educativo y estructural 

¶ La lectura no es igual al aprendizaje. Este modelo es una extensión de una 
pedagogía tradicional 
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Otro escéptico del modelo es Miller (2012), quien señala que el modelo en sí no va 
a resolver nada o casi ninguna problemática real de la educación. Fundamenta su 
postulado disertando que el modelo crea la oportunidad para cubrir unas necesidades 
educacionales a partir de diversas estrategias, sin embargo, el que se libere o dé un rol 
a un individuo para que desarrolle una tarea no quiere decir que la vaya a hacer. Para 
ello Miller, resalta varias reflexiones que deberían tenerse en cuenta al momento de 
adoptar un modelo Flipped Classroom: 

 

¶ Conocer la necesidad de los contenidos que se remitirán a los estudiantes. Un 
para qué y la relevancia del mismo 

¶ Encontrar la mejor manera de saber cuál es y crear la necesidad, y esto puede 
ser a partir de un modelo de aprendizaje, por ejemplo, de un aprendizaje basado 
en problemas 

¶ Considerar todas las variables del uso de tecnología, quién la usa?, cómo la 
usa?, todos pueden verla?, obligatorio verla?, qué tecnología usar? 

¶ Ver el video por sí solo no generaría aprendizaje, se requiere de todas formas 
conectarlo con una guía de reflexión que le permita al estudiante pensar sobre lo 
que está viendo 

¶ Manejo adecuado del tiempo y lugar, qué duración tiene el recurso? Dónde lo 
verán? Cómo asegurar que si lo hacen? 

 

En ninguno de los postulados anteriores se pretende combatir el modelo Flipped 
Classroom, o que éste no funciona, dichas pretensiones están más dirigidas a las 
reflexiones acerca del modelo y forma de adaptarlo, las variables a tener en cuenta, el 
rol que se debe adoptar por parte de estudiantes y maestros y por la institución 
educativa. 
 

Para esto último, Musallan (2010) puntualiza en que el modelo se debe ver como 
una de las tantas soluciones que los educadores pueden acoger donde se promuevan 
entornos de aprendizaje. Para ello, señala que se debe reflexionar sobre unos pasos, 
los cuales son: 
 

¶ Identificar su estilo de aprendizaje 

¶ Teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje identificado, reflexionar sobre si a 
partir de éste se puede enseñar a cualquier nivel 

¶ Si lo anterior es positivo, verificar la posibilidad de obtener esta información fuera 
del aula 

¶ Incluir un sistema que fomente la reflexión y síntesis de la enseñanza basada en 
tareas 
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No obstante, no son pasos rígidos ni necesarios para la aplicación de un modelo, 
son pasos y reflexiones generales que los educadores deben tener en cuenta cuando 
se promueve un entorno de aprendizaje diferente y que busque la mejora y evolución  
de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

Pilares en la construcción de un modelo Flipped Classroom 

 

El modelo Flipped Classroom desarrolla sus bases fundamentales en 4 premisas 
fundamentales que sirven de anclaje teórico como un elemento que capitaliza la teoría 
en la práctica. Estos son cuatro formados por la letra inicial de la palabra flip en inglés.  
F (Flexible Environments), L (Learning Culture), I (Intentional content), P (Professional 
educators)  (Hamdan, McKnight, P., McKnight, K. & Arfstrom, 2013). 
 

Entornos Flexibles (Flexible Environment): Los educadores reorganizan sus 
ambientes de aprendizaje, promueven estrategias de trabajo colaborativo, y proyectos 
de investigación. Los educadores son flexibles en las líneas de tiempo de aprendizaje. 
Construyen sistemas de evaluación acordes y apropiados de manera que sea más 
significativa. 
 

Cultura de Aprendizaje (Learning Culture): Existe un cambio claro del rol del 
estudiante pasivo a un proceso y participación activa en aula. A su vez, existe un 
cambio en la visión y perspectiva de la educación en que no sólo el maestro construye 
el conocimiento sino que este es un proceso cooperativo de ambas partes. 
 

Contenido intencional (Intentional content): Los educadores evalúan el contenido 
que necesitan para el proceso de enseñanza no solo de conceptos sino de habilidades. 
Estos materiales deben permitir al estudiante la exploración por su cuenta fuera del 
espacio de aula y que los lleve a la reflexión para introducirla en sus aulas de clase. Los 
educadores usan ese contenido intencional para lograr la optimización del tiempo y que 
a partir de diversas estrategias de aprendizaje se genere una participación activa al 
interior del aula. 
 

Educadores profesionales (Professional Educators): El video o materiales 
multimedia no reemplaza en ningún momento al maestro. Son un eje en la construcción 
del conocimiento en la propuesta, construcción, seguimiento y evaluación de todo el 
proceso de aprendizaje en su conjunto. 
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Estudios significativos en la teoría Flipped Classroom 

 

Posterior a las posturas planteadas por los profesores Bergmann & Sams, han  
sido múltiples experiencias, tanto empíricas como académicas, que han seguido el 
modelo a fin de conseguir logros para un aprendizaje más activo, y mejorar los  
procesos de enseñanza. 
 

Una de estas experiencias, fue la ocurrida en la Universidad de Pennsylvania, 
quienes en una de sus unidades académicas, el Centro Leonhard para el 
Fortalecimiento de la Enseñanza de la Ingeniería, decidieron adoptar el modelo Flipped 
Classroom, en este proceso y para la revisión de su estrategia hicieron el siguiente 
planteamiento: ¿Cómo transmitir la cantidad de información necesaria y sin embargo 
proporcionar las experiencias aplicadas de manera esencial para la profundización de 
ese conocimiento? (Toto & Nguyen, 2009). 
 

En respuesta a esta pregunta, y como punto fundamental, se planteó el hecho de 
identificar las características especiales de un estudiante de ingeniería, y el cual 
requiere de un aprendizaje activo que involucre y relacione la teoría con la práctica. 
Como análisis al modelo se ha señalado que éste rescata las mejores cualidades de la 
clase tradicional en el sentido de la presencia y apoyo constante del profesor en el aula 
y las mejores cualidades de un aprendizaje activo. 
 

Por parte de los estudiantes, en dicho centro, se encontró aceptación en tanto el 
desarrollo de las clases prácticas y la visualización de lecciones en video previas a  
ellas. No obstante, se mencionaron ciertas oportunidades de mejorar, específicamente 
en cómo desarrollar a más detalle y con mayor claridad los contenidos de los videos, y 
por otro lado, más investigación sobre los tipos de aprendizaje en los estudiantes. 
 

En otros estudios, Demetry (2010), ha concluido la probabilidad y necesidad de 
modificar las metas del curso para incluir el nivel más alto de habilidades de 
aprendizaje. En este estudio, los resultados fueron muy generalizables, al tener 
diversidad de variables, no fue posible identificar hallazgos que permitiese inferir si los 
cambios fueron más o no influyentes, no obstante, su evaluación sí da luces sobre las 
oportunidades y desafíos de convergencia de las pedagogías de aprendizaje activo en 
entornos de aprendizaje diferentes. 
 

En Alemania, el profesor Jürgen Handke de la Universidad de Marburg, ha querido 
difundir el modelo en éste país, rescatando que el mismo permite que los debates de 
clase sean más animados ya que los estudiantes tienen el conocimiento previo dando la 
posibilidad que realicen mayores aportaciones; ésta aplicación en sus clases le ha 
hecho merecedor a un premio en reconocimiento a la enseñanza en educación superior 
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y ha permitido que se difunda ampliamente en el congreso ICM Inverted Classroom Konferenz.. 

 

En este evento ICM se han presentado diversos resultados que según su autor 
proclama y afianza su hipótesis de que el modelo eleva la estimación del aprendizaje y 
que resultados de pruebas han elevado en un 80% su aprobación (Handke, 2014) 
 

Es así que el modelo Flipped Classroom ha recabado en diversas instituciones y 
maestros en Alemania que se han permitido integrar el modelo en sus clases, éste es el 
caso del Profesor de Matemáticas Christian Spannagel de la Universidad de  
Heidelberg, quien garantiza que el modelo ha servido para el desarrollo activo de sus 
clases, a su vez, indica que en ningún caso los videos son un reemplazo de la docencia 
y/o de situaciones en las que los conceptos se aprenden y aplican. Ningún método es 
siempre bueno, afirma, éstos deben ser elegidos por su idoneidad respecto de criterios 
técnicos y didácticos. (Spannagel, 2012). A partir de sus redes, entre otras, su canal de 
videos en youtube (https://www.youtube.com/user/pharithmetik/videos) y de su página 
de internet (http://dunkelmunkel.net/flipclass/) difunde toda una serie de contenidos y 
conferencias académicas para sus estudiantes y comunidad en general. 
 

En otra mirada Johnson y Renner (2012) en su disertación doctoral basadas en un 
estudio a partir de diversas observaciones, visitas y entrevistas a maestros al interior  
del modelo, anotan ocho implicaciones importantes a debatir en relación con la 
implementación del mismo, así: 
 

¶ Establecer una expectativa de tiempo para la realización de las tareas. 

¶ La implementación del modelo Flipped Classroom no tiene que ser todo o nada, 
deben mediar estrategias de enseñanza e ir cambiando paulatinamente  
lecciones poco a poco. 

¶ El aprendizaje colaborativo no es la meta. Los estudiantes no prefieren 
automáticamente el trabajo en grupo, ni tampoco intuitivamente saben cómo 
trabajar en ellos. Existen estudiantes que prefieren y son mejores trabajando 
solos y que está la posibilidad que el trabajo colaborativo sea un obstáculo. Es 
importante respetar las diferencias e ir incorporando el aprendizaje  de 
habilidades interpersonales. 

¶ Los profesores no tienen que crear todos los contenidos propios de una clase. 
Éstos pueden recurrir a sitios especializados, redes académicas, etc. 

¶ Las conferencias en video no son mala estrategia, pero no debe ser el medio 
principal o único para la enseñanza. Es una estrategia eficiente para transmitir 
información, pero se busca es liberar el tiempo de clase para aplicación y 
transformación de la información a conocimiento. 

https://www.youtube.com/user/pharithmetik/videos
http://dunkelmunkel.net/flipclass/
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¶ El modelo puede adoptar la aplicación de dispositivos móviles que ampliamente 
está creciendo. 

¶ Implementación de pruebas tanto de diagnóstico como de salida que permita la 
medición y evaluación objetiva del proceso. 

¶ Es necesario complementar las clases no sólo con uso de video sino con gran 
variedad de recursos multimediales. 

 

Este estudio, ha evidenciado que para el caso evaluado no se encontró diferencia 
significativa entre puntuaciones pre y post test de los estudiantes que participaron en el 
aula del modelo, aclarando que no corresponde a un resultado del modelo sino más a 
un fallo en su aplicación, entre otras, por la poca participación de los estudiantes en el 
estudio, lo que obligaba al maestro a orientar su clase de manera tradicional. El estudio 
concluye como sugerencia para investigaciones futuras que la eficacia del modelo sólo 
debe llevarse a cabo cuando los profesores se den cuenta de la necesidad de un 
cambio en su práctica de enseñanza y estén dispuestos a hacer frente a los 
inconvenientes asociados con el tiempo, ética de trabajo de los estudiantes, la ética de 
trabajo personal y acceso a la tecnología, además la implementación del modelo podría 
complementar un futuro estudio sobre el uso de dispositivos móviles o programas de 
aprendizaje individuales. 
 

La aplicación de test pre y post que miden la media de aprendizaje ha sido uno de 
los instrumentos de la evaluación de caso en los estudios de Bates y Galloway (2012) y 
que han evaluado el modelo como un éxito, al incrementar resultados en los exámenes 
de curso con una tasa de aprobación del 89%, y el cambio de percepción al  
comprender que a través de los estudiantes y los esfuerzos fuera de la clase aumenta 
un clima de aula inclusiva y participativa. 
 

Ahora bien, de acuerdo a resultados de investigación recopilados por Strayer 
(2007) anota que en primer lugar, si un maestro va a utilizar la  tecnología  como 
principal herramienta, ésta debe funcionar sin problemas y si los estudiantes usarán 
esta tecnología, deben saberla usar y que no presente problema que los lleve a gastar 
más tiempo solucionando problemas que haciendo la tarea, en segundo lugar,  es 
posible que el uso de la tecnología cause en los estudiantes una percepción de 
desconexión con sus maestros, y su influencia negativa en la capacidad de los 
estudiantes para transferir su aprendizaje inicial a contextos diferentes, así el estudiante 
pierde interés en la clase presencial considerándola como pérdida de tiempo, y en estos 
casos, la labor del maestro es ofrecer algo en el aula de clase que los estudiantes no 
pueden obtener en otro lugar. 
 

Strayer (p,9) señala entre otros, como punto clave en su estudio un análisis de 
encuestas para medir la confianza de los estudiantes en sus habilidades para completar 
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los problemas, y que arroja como resultado que los estudiantes deben también ajustar 
sus estrategias y hábitos de estudio y aprendizaje y en consideración la implementación 
del modelo debe tener en cuenta el tiempo que este ajuste pueda llevar. 
 

En suma, se requiere de un análisis exhaustivo de las fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora al momento de incluir en las aulas una alternativa de 
aprendizaje. 
 

El apoyo de las TIC en el modelo Flipped Classroom 

 
 

El modelo propicia un ambiente de aprendizaje, en el cual el estudiante busca a 
partir de su propia autonomía la adquisición del conocimiento mediada por actividades 
participativas en el salón de clase, por tanto, es importante ampliar dicho concepto. Un 
ambiente de aprendizaje es un espacio organizado que busca realizar el proceso de 
aprendizaje ya sea de manera presencial o virtual. 
 

En cuanto a los ambientes de aprendizaje mediados por usos y recursos de las 
tecnologías, buscan propiciar la interacción y participación, que permita no solo un 
recurso bibliográfico sino que el recurso desarrolle un esquema de reflexión sobre el 
trabajo desarrollado, en este sentido Bates (1999, p. 56) plantea: ñsi no se emplea un 
razonamiento claro para la selección y uso de tecnologías particulares, es probable que 
haya inconsistencia y confusi·nò 
 

La selección adecuada de las tecnologías que intervienen en la formación 
responde a las necesidades particulares de un curso en modalidad Flipped Classroom, 
requiere de medios de comunicación pertinentes que permitan apropiar y expandir el 
conocimiento. 
 

Aprender a partir del apoyo de dichas herramientas, recursos y estrategias puestas 
a disposición hoy día requiere de esa reflexión hacia su uso educativo que conlleve a 
prácticas adecuadas para la construcción del conocimiento. Hoy día el acceso a 
variadas herramientas se encuentra en constante crecimiento, y en paralelo con el 
modelo estas pueden ser usadas en su beneficio, y en el que el aprendizaje al interior 
de la clase y lo que se aprende sea real y motivador. 
 

Ahora bien, los maestros en la modalidad Flipped Classroom, trabajan no sólo con 
las grabaciones de sus propias clases o lecciones, sino que también toman partido de  
la cantidad de recursos disponibles en red, que son de gran ayuda y apoyo hoy día, 
gracias  a  la  tecnología  y  accesibilidad. Estos  recursos  multimediales representan  y 
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recrean una o múltiples realidades, al representar por medio audiovisual diversas 
situaciones que problematicen una temática determinada. 
 

No obstante, el video o recurso multimedial, no es en sí mismo quien ejerce la 
buena práctica de la enseñanza sino los marcos referenciales y desarrollo de la 
temática, de igual forma, no es el video, los aparatos mediáticos, quien elabora la clase 
sino la buena elección de un video que sustente pertinentemente la temática que se 
quiere abordar.  En este sentido: 
 

Si esperamos que la tecnología se encargue de la enseñanza y tratamos de reducir el rol del profesor, vamos 

a tener problemas. La tecnología no puede reemplazar al ser humano en su gran complejidad. Mi 

investigación es sobre la tecnología como mediadora en las conversaciones de los seres humanos y creo que 

ese es su rol: la mediación (Hine, 2011, p. 15) 

 

Por otro lado es claro, por supuesto, que existirán tantas percepciones e 
interpretaciones de un video como estudiantes en aula, y por ello es necesario que los 
maestros estén preparados como guías del proceso de reflexión y como moderador del 
logro que se quiere llegar en cuanto sentido y objetivos de la clase. 
 

En esta perspectiva, Cabero (2001) señala que no existen unos medios mejores 
que otros, sino que todos son válidos en función de los objetivos educativos que se 
pretenden alcanzar, y su potencial educativo dependerá de las estrategias y 
metodologías que apliquemos sobre ellos. 
 

Cabero y Llorente (2005), mencionan que la aplicación de las tecnologías a la 
formación debe superar la simple función de la transmisión y de ser depositario de 
información para convertirse en herramientas que sean de verdad útiles para la 
creación de entornos diferentes para el aprendizaje. 
 

Entonces estos nuevos recursos han abierto la posibilidad de ofrecer estrategias  
de comunicación amenas y eficaces enriquecidas por la combinación de medios que 
impactan la percepción multisensorial de docentes y estudiantes. Es por ello, que se 
plantea que esta interacción se debe dar a todo nivel, que permita a maestros  
incorporar estrategias multimediales para sus clases y evaluar las que ya se incorporan 
para verificar su funcionamiento y procedimientos. 
 

Es así que en la actualidad el mundo educativo está siendo sacudido por gran 
variedad de materiales de estudio, digitales e interactivos, la accesibilidad a este tipo de 
material está dispuesta para que estudiantes lo manipulen, lo usen y para que los 
maestros lo incorporen como instrumento pedagógico útil en el proceso educativo. Para 
el caso del modelo permite da a los estudiantes la oportunidad de escuchar una 
conferencia por primera vez o escuchar una conferencia que asistió en persona más 
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veces después de que la sesión de clase ha terminado (McKinney y otros, 2008), 
permitiendo que incluso el docente analice cómo desarrolló su clase y pueda seguir 
mejorando, y quizá sea ésta también una de las características del modelo Flipped 
Classroom. 
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Resumen de la ponencia 
 
 
Introducción 

El ambiente de aprendizaje es el entorno fundamentado en un modelo pedagógico 
y soportado en herramientas informáticas y de comunicación desde donde se 
dinamizan los procesos de enseñanza ï aprendizaje de un curso, es decir, es el 
conjunto de condiciones que definen la forma en que interactúan docentes y 
estudiantes y estudiantes entre si, en el ciberespacio, con el propósito de 
desarrollar determinados niveles de competencias que garanticen su desempeño 
profesional y formación integral. 
 
La estructura de un aula virtual como apoyo a procesos de aprendizaje en los 
cursos de educación a distancia, suponen organización, claridad, facilidad de 
interacción , seguimiento y evaluación coherente con las directrices institucionales  
y del programa para realizar verificación del progreso de los estudiantes y la acción 
docente en sus diferentes roles de guía, orientador, verificador de aprendizaje y 
retroalimentador de acciones, el planteamiento de mecanismos de comunicación 
sincrónicos y asincrónicos para el acompañamiento de los diversos actores del 
proceso (foro, correo, chat, videoconferencia etc.); elementos pedagógicos, 
metodológicos y tecnológicos, acorde a los lineamientos estratégicos 
institucionales, regionales y nacionales; y por último una organización técnico- 
tecnológica, que permita flexibilidad y movilidad de los contenidos y actividades de 
aprendizaje a través de la plataformas usada. 
 
 

mailto:eee669@hotmail.com
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La producción de un aula virtual como espacio de apoyo a los procesos de 
aprendizaje se convierte en una tarea rigurosa en la que se evidencian las 
diferentes etapas del ciclo PHVA una metodología clara basada en el Proyecto 
Educativo Institucional, modelo pedagógico institucional, la orientación curricular  
del programa, las competencias que se planean desarrollar en los estudiantes y la 
organización armónica que responda las necesidades pedagógicos, tecnológicos, 
organizacionales y estructurales, para satisfacer las expectativas de los clientes 
interno y externos y que requieren para su interacción de los escenarios de 
aprendizaje virtual. 
 
El presente documento plantea la estructura y organización para el diseño del aula 
virtual basado en el ciclo PHVA, como herramienta de mejoramiento continuo, que 
permite el soporte a los cursos del programa Administración en Salud de acuerdo 
con las directrices para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

Aplicar el Ciclo PHVA como apoyo al proceso educativo en la estructura y 
desarrollo del aula virtual de los cursos del Programa Administración en Salud de 
La Universidad de Córdoba 
 

 
1.1 Objetivos específicos 

¶ Realizar diagnóstico situacional sobre la organización y estructura del aula 
virtual 

¶ Diseñar plan estratégico para la implementación 

¶ Sensibilizar y Capacitar a estudiantes-docentes en el uso adecuado    del aula 
virtual 

¶ Diseñar  estrategias  y  recursos  metodológicos y didácticos para el proceso 
educativo 

¶ Gestionar el aula virtual con sus componentes 

Método 
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Experiencia de diseño de aula virtual con método Investigación-Acción- 
Participativa, el cual permite el desarrollo de las intervenciones, por cuanto nos 
permite investigar situaciones objeto de intervención, así como el diseño y  
ejecución de alternativas que den respuesta a las intervenciones realizadas en el 
proceso de búsqueda de experiencias exitosa en el desarrollo de modelos 
innovadores en espacios no tradicionales, a través de los principios de ñAprender 
Haciendoò 

Al respecto Martínez 1996, señala que la investigación-acción permite 
simultáneamente la expansión del conocimiento científico , la solución de 
problemas, mientras aumenta igualmente , la competencia de sus respectivos 
participantes, al ser llevada a cabo en colaboración, en situaciones concretas y 
utilizando la realimentación de la información en un proceso cíclico. 

Recursos: 

Recursos Humanos: Docente director, estudiantes-docentes, estudiantes, grupo 
administrador de la plataforma. 

Recursos físicos: Aula Física, módulos, material multimedia, papelería necesaria. 

Recursos  económicos: Propios del director del proyecto 

Recursos tecnológicos de la institución: Plataforma MOODLE, servidor institucional, 
etc. 

Se contó con un plan de trabajo que desarrolló procesos de planeación, 
organización, ejecución, evaluación y control de cada una de las actividades 
propuestas en el tiempo planteado en el cronograma de ejecución. 

Etapas del proceso: 

Sensibilización y motivación 

Diagnóstico y Capacitación 

Diseño e implementación 

Evaluación 

Cada una de estas actividades tiene un rol definido y específico dentro del proceso 
y su cumplimiento en su conjunto garantiza la ejecución del proceso. 
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Resultados 

El diseño y producción de un aula virtual es una tarea compleja y rigurosa que 
demanda un modelo de trabajo por etapas. De allí, que al tomarse la decisión de 
incorporar las TICs al curso en referencia, se propone un grupo de trabajo (incluye 
expertos en contenidos, ingenieros de sistemas, pedagogos, entre otros.), una 
metodología clara que en este caso está basada en el ciclo PHVA y un cronograma 
de trabajo. Como resultado de la propuesta se logró identificar las necesidades de 
formación, por lo que se diseñó e implementó formalmente la oferta y desarrollo del 
Diplomado Tutor en Educación a Distancia y Virtual, del cual se han certificado un 
total de 141 docentes que laboran en los programas de educación a distancia. 
Al inicio de semestre se realiza el proceso de inducción en el que se sensibiliza a 
los docentes y estudiantes sobre las estrategias pedagógicas y didácticas que rigen 
la educación a distancia 
 

La docencia es una política orientada a la promoción de una labor tutorial de 
calidad con sentido de pertenencia institucional y regional, con fundamento ético, 
rigor científico y aplicación de tecnologías apropiadas. 

 

Estrategias Pedagógicas, metodológicas y evaluativas 
 

Las estrategias pedagógicas son fundamentales para la adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan el buen desempeño del 
administrador de la Universidad de Córdoba. por ello estas deben favorecer: 

 

Á Participación activa de los alumnos, valoración de conceptos y opinión crítica. 
 

Á Resolución de problemas y diseño de planes de mejoramiento a partir del 
análisis de información obtenida en las empresas del sector salud, lo cual 
integra los componentes teóricos. 

Á Desarrollo de seminarios conducentes a la socialización de los resultados 
académicos y socialización de experiencias en el diseño de planes de 
negocios. 

Á El perfeccionamiento y fortalecimiento de la comunicación oral y escrita a 
través de ensayos, exposiciones y seminarios. 

Á La realización de sesiones de trabajo en laboratorios de informática, para 
afianzar los conceptos teóricos. 

Á La publicación en el aula virtual de los diferentes cursos de material 
audiovisual de apoyo, módulos digitales, guías de clase, trabajos de campo, 
resultados e informes de propuestas de intervención. 
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Á Las estrategias evaluativas usadas con más frecuencia son: mapas 
conceptuales, ejercicios y talleres, ensayos, cuestionarios en línea. 

 
Momentos del Aprendizaje 

El programa de Administración en Salud de la Universidad de Córdoba fundamenta 
su proceso metodológico en cuatro momentos de aprendizaje, ellos son: 
Acompañamiento directo, acompañamiento mediado, acompañamiento guiado y 
trabajo independiente. 

En la asignación laboral se distribuyen las horas de acompañamiento que el 
docente debe realizar con los estudiantes de acuerdo con el número de créditos de 
cada curso. El desarrollo de los cursos se realiza de la siguiente forma: 

Acompañamiento Directo (tutorial). Se realiza de acuerdo con la programación 
académica semestral, en el caso de presentarse alguna circunstancia que impida 
su cumplimiento el tutor debe informar por escrito y realizar plan de contingencia 
para la recuperación del espacio. El tutor orienta, asesora, facilita, analiza, discute, 
fortalecer , verificar y evalúa el conocimiento y aprendizaje en el estudiante y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las principales estrategias metodológicas 
usadas son: panel, foro, mesa redonda,  seminarios, etc. orienta, y evalúa todo. 

¶ Acompañamiento Mediado. Se realiza a través de la utilización de 
herramientas síncronas,  asíncronas y la gestión de cursos en la Web. 

 

¶ Trabajo independiente. El trabajo personal, implica responsabilidades 
específicas del estudiante con respecto al estudio de cada curso, apoyados con 
guías de trabajo, módulos, lecturas complementarias, consultas en biblioteca, 
consultas de sitios especializados a través de Internet, elaboración de informes, 
realización de ejercicios de auto evaluación y presentación de evaluaciones. En 
su mayoría los docentes dejaron estas orientaciones y solo en dos cursos se 
llevó la ejecución y el seguimiento a la agenda del estudiante. 

 
Para apoyar esta labor se  diseñaron e implementaron los siguientes documentos: 

1. Guía de inducción del tutor 
2. Lineamientos y estructura del aula virtual 

 
Se estableció con base al Ciclo PHVA, la siguiente ruta de incorporación y 
estructura interna de los cursos en el programa Administración en Salud: 
 

ETAPA DEL PLANEAR: 
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El diseño y producción de un aula virtual es una tarea compleja y rigurosa que 
demanda un modelo de trabajo por etapas. Para tal fin, se propone un grupo de 
trabajo (incluye expertos en contenidos, ingenieros de sistemas, pedagogos, entre 
otros.), una metodología clara que en este caso está basada en el ciclo PHVA y un 
cronograma de trabajo. 

1°. El equipo revisa y evalúa los recursos, materiales didácticos y evaluaciones 
realizadas en el semestre anterior, en cuanto a oportunidad, actualización, 
efectividad y eficiencia. 

2°. De acuerdo con el calendario académico suministrado y las fechas de tutorías 
se asignan las fechas en la programación académica semestral 

3°. Se revisa y ajusta unidad por unidad planificando para cada una de ellas: 

V Contenidos actualizados 
V Recursos 
V Actividades evaluativas 
V Planeación del diseño de  OVA, de acuerdo con formato adjunto 1 
V Cuestionario interactivo. Al finalizar cada unidad el docente debe realizar un 

cuestionario que evalúe la totalidad de contenidos y realizar su montaje en 
plataforma, idealmente con preguntas cuya respuesta sea de selección 
múltiple ( 4 opciones)  con única respuesta. 

V Bibliografía actualizada 
V Webgrafía 

4°. Se realiza montaje de lo programado y se habilitan las fechas de acuerdo con la 
programación académica semestral. 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea interno o externo) y las políticas de la 

organización 

Á Diseño Instruccional 

Á Programación Académica Semestral 

Á Diseño y/o actualización del módulo 

. Planifica Recursos y materiales 

audiovisuales y multimedios 

Á Diseña estrategias evaluativas 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 

PLANEAR 
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5°. Como producto de estas reuniones se debe entregar a cada coordinador de 
área una semana antes del inicio de los encuentros presenciales una carpeta 
marcada y que contenga los siguientes productos impresos y en digital: 

V Programación académica Semestral por curso 
V Guías didácticas 
V Módulo digital, si los cursos son nuevos por lo menos la primera unidad 
V Cuestionario evaluativo por unidad 
V Programación para realizar un OVA por unidad, de acuerdo con el formato 

adjunto 
V Programación foros, videoconferencias y chat 
V Listado  actualizado de bibliografía necesaria 

 

 
Los Sistemas Administradores (o Gestores) de Cursos son el mayor vehículo  
en las universidades para ofrecer cursos en línea a los Estudiantes y se aplica más 
en la modalidad de la Educación a Distancia, en donde se espera que los 
Estudiantes realicen sesiones de lecturas extensas y tengan el material de estudio 
disponible el tiempo que lo requieran. El tutor antes del inicio de los 
acompañamientos organiza el material y las actividades en plataforma de acuerdo 
con la programación académica semestral y con la siguiente estructura por 
capítulos, teniendo en cuenta que cada unidad tiene de dos a 4 capítulos y que 
cada capítulo se desarrolla en 8 o 15 días. 

Å Asesora, orienta, 
ejecuta actividades 
de enseñanza ς 
aprendizaje 

Hacer: implementar los procesos o actividades, considerando la educación y 

capacitación como requisito para seguir adelante con el ciclo 

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 

Å 

 

 

 

Å 

Desarrolla contenidos 

programáticos, atiende 

inquietudes y refuerza 

conocimientos 

Motiva. 

HACER 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 
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Actividades 
Las Actividades son una manera de realizar un seguimiento el estudiante para 
verificar si está entendiendo la teoría y los conceptos expuestos en los materiales 
de estudio del curso. Similarmente como se haría en una clase presencial, los VLE 
soportan la creación de Actividades y el envío del trabajo realizado por el 
estudiante. Los docentes pueden crear Actividades tipo ensayos, talleres, hojas de 
cálculo, presentaciones, páginas web o clips de audio y video; es decir, cualquier 
archivo en cualquier formato que se pueda almacenar y pueda ser transmitido. 
Aunque la gran mayoría de estas Actividades consisten en subir archivos (uploads), 
se pueden crear Actividades fuera de línea para recordarles que tienen tareas 
pendientes que necesitan entregar en material físico. 
 

 
Se diseñaron e implementaron estrategias e indicadores de seguimiento y 
evaluación de las aulas virtuales, las cuales se informan con periodicidad 
semestral para la toma de las medidas necesarias. 

Conclusiones 

Å Verifica nivel de cumplimiento de lo programado 
Å Uso y calidad de las herramientas  de comunicación 
Å Cumplimiento de la agenda del estudiante en el estudio independiente 
Å Autoevaluación, motivación y atención. 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

 

VERIFICAR 

Actuar: ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

ACTIVIDADES DE RETROALIMANTACIÓN 

ACTUAR 
Å Retroalimenta las actividades y tareas en forma oportuna y de 

acuerdo con criterios de evaluación. 
Å Realiza seguimiento a la motivación, aprehensión, participación e 

interés, valora interdependencia positiva y responsabilidad individual. 
Å Comunica y refuerza individual y grupalmente en el aula virtual y física. 
Å Anuncios semanales de orientación y reorientación 
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En general la implementación del ciclo PHVA para la estructura de los cursos en la 
plataforma virtual Moodle en el programa Administración en Salud en la modalidad 
de Educación a Distancia en la Universidad de Córdoba, permite el mejoramiento 
de la calidad de los cursos por cuanto en forma organizada y secuencial se logra el 
buen desarrollo del proceso de aprendizaje, es un continum de la calidad ya que al 
verificar se vuelve a iniciar con los planes de mejoramiento. Estos se desarrollan a 
corto plazo, tiempo en el cual se observan los resultados de las mejora de calidad 
obtenidas con indicadores de gestión 

Las mejoras obtenidas en cada estrategia al demostrase que son efectivas le 
permiten al colectivo de docentes documentar estrategias de enseñanza a través  
de guías didácticas que impiden deserción y recurrencia de problemas de 
aprendizaje, para finalmente en ciclos continuos intracurso e interáreas realizar 
paulatinamente el aseguramiento de la calidad. 

A través de la etapa de evaluación al final de cada semestre se diagnostican las 
principales fortalezas y debilidades del proceso, convirtiéndose en oportunidades  
de mejora a través de la capacitación para iniciar el nuevo ciclo de inducción y 
formación en docencia virtual y a distancia. 

Se evidencia además la uniformidad y mejoramiento en la estructura de las aulas 
virtuales del programa, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad. 
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Palabras claves: Calidad, ciclo PHVA, Educación a Distancia, B-learning, 
Mejoramiento continuo. 
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OBJETO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN DE 

COMPUTADORES:OPORTUNIDAD DE BLENDED 

Blended learning: Experiencias en busca de la calidad. 

 
CONTRERAS CASTRO MARIO DUSTANO 

Resumen 

 

Qué pasaría si fallara la conexión a Internet o aun peor que no existiera 

conexión a internet en un lugar apartado o región apartada. Se entiende la 

mediación tecnológica como relación del conocimiento con una Tecnología 

Informática. La Universidad cuando oferta la modalidad a distancia debe 

garantizar que las aulas virtuales no sea la única medicación tecnológica. La 

programación de computadores a medida que el estudiante adquiere 

competencias requiere de menos acompañamiento cara a cara, pero, se hace 

necesaria la relación de la teoría con su aplicación como prácticas y simulación 

de casos. El objeto virtual para el aprendizaje (AVPA) se puede definir como la 

triada: Apuntes de Clase (documento digital), Prácticas en un software 

exelearning que genere en HTML y la experiencia del docente mediante tips o 

estudios de caso. 
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Palabras clave: Objeto Virtual para el aprendizaje, programación de 
computadores, Tecnología Informática, Practicas Guiadas, Practicas Guiadas 

 
Introducción 

La Universidad Santo Tomas de Aquino de Colombia oferta la modalidad a 
distancia mediante la Vicerectoria de Universidad a Distancia (VUAD), a su vez, se 
tienen Centros de Atención Universitaria (CAU). En esta modalidad se presenta 
tres encuentros grupales o tutorías grupales. El cuarto encuentro es para la 
evaluación presencial o en algunos casos la socialización de su proyecto 
semestral (evaluación distancia). En la Facultad de Ciencias y Tecnologías 
(dependiente de la VUAD), los espacios académicos poseen una naturaleza: 
Teórica, Teórica-Practica, Práctica. Los espacios académicos de la programación 
de computadores son de la naturaleza Teórica-Practica y Práctica. Los ciclos de 
formación son: Fundamentación, Profundización, Innovación- Investigación. En 
algunos espacios académicos se tiene un libro o E-Books guía que es entregado 
al estudiante como parte de matrícula. 

Las aulas virtuales en plataforma LMS Moodle. Estas aulas poseen tres 
momentos: presentación-fundamentación, aplicación-profundización, evaluación. 

1.    Estructuración de Apuntes de Clase 

Para ser congruente con la triada de Ciclos de Formación, Momentos del aula 
virtual, el documento de apuntes de clase de acuerdo a la experiencia del docente 
se puede dividir de acuerdo a los objetos del espacio académico: conocimiento, 
formación, y de estudio. 

El objeto de conocimiento se refiere a la manera concreta como el sujeto piensa al 
objeto y su definición implica la existencia de protocolos teóricos y o 
experimentales. El objeto de conocimiento se diferencia por su propio discurso, su 
problemática concreta y su método de indagación y desarrollo (Arboleda y Lopera, 
2002). Por su parte, el objeto de formación está relacionado con la formación 
profesional, con los procesos educativos para la formación del sujeto e implica el 
abordaje y dominio de cuerpos de conocimiento teóricos e instrumentales sobre la 
disciplina o campo del saber (Salazar, 2002). A su vez, los objetos de estudio son 
procesos que develan potencialidades para descubrir realidades, construir 
conocimientos, transformar prácticas o recrear saberes y discursos (Jiménez, 
2002). 

Estos objetos determinan el conjunto de saberes o conceptos, actividades, tareas, 
evidencias esperadas, conceptos a no tratar. Desde el punto de vista   aprendizaje 
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significativo un espacio académico debe ser visto como un elemento o eslabón de 
una cadena donde el enlace de entrada son aprendizajes previos (competencias, 
conceptos), el núcleo son los conceptos a tratar( a partir de los objetos) y el 
enlace de salida es la preparación para aprendizajes posteriores. 

Se propone una relación entre ciclos de formación versus objetos en porcentajes 
de la siguiente manera: 

 

 Conocimiento Formación Estudio 

Fundamentación 60 30 10 

Profundización 30 40 30 

Investigación- 
Innovación 

10 30 60 

En resumen, un objeto de conocimiento debe ser referenciado o explicitado 
cuando el docente tiene dominio conceptual, un objeto de formación es la relación 
de un objeto de conocimiento con la disciplina requiriendo del docente una 
practicidad o instrumentación con una herramienta, como también, un lenguaje de 
programación, y por último, objeto de estudio requiere del docente un dominio de 
tendencias o versiones. 

 
Una vez realizado los apuntes de clase, el docente debe evaluar de acuerdo a: 

a. ¿Cuál y como se determina el grado de validez de los objetos? 
b. ¿Apoya el documento los objetos? ¿Qué validez tiene este apoyo?, ¿Es 

limitada o representativa?, ¿Es actual u obsoleta? 
c. ¿El conjunto de conceptos, actividades, tareas, tips enriquecen y facilitan el 

encuentro, descubrimiento y dominio de los objetos? 
d. ¿ El conjunto de conceptos, actividades, tareas, tips es técnicamente precisa y 

confiable? 

2. Elaboración de las Prácticas 

Recolección de Información 

Se realiza un estudio de la información sobre el dominio conceptual, como la 

identificación, de requisitos de información (mediales) y almacenamiento. Se da el proceso 

de autorización y producción de los materiales con el experto del  contenido (objetos del 

espacio académico), se planea del desarrollo de la práctica. 

Análisis de Información 
ü Análisis de pertinencia 
ü Análisis de Calidad 
ü Análisis de Presentación 

Digitalización de Información 
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ü Videos: Frame de Capturas de Pantalla 
ü Imágenes : Capturas de Pantalla 
ü Texto: Ajuste estilo y tamaño de letra 

3. Integración de las Prácticas 

La integración de las prácticas en un software educativo se debe concebir a partir 
de una estructura lógica. La estructura lógica hace evidente la forma en que el 
Software Educativo ofrece una práctica a desarrollar y debe servir de entorno para 
el cumplimiento de cada una de las funciones requeridas. Para cumplir con 
estructura lógica se debe tener en cuenta: 
Práctica a Desarrollar ï Granularidad 
La práctica a desarrollar del Software Educativo se describe a continuación: 
ü Nombre de la Práctica. 
ü Descripción de la Práctica 
ü Competencia a Desarrollar. 
ü Objeto/Contenido del Libro. 
ü Lenguaje o Herramienta de Programación. 

 

Práctica a Desarrollar ς Mapa de Navegación 

Se propone dos Navegaciones: 
Navegación Lineal (Basada en Anterior y Siguiente) 
Navegación Por Menús 
 

Práctica a Desarrollar ï Diseño Comunicacional 

 
Gráfica No. 1 Diseño Comunicacional (Fuente Propia) 

Se propone: 
- Dos áreas para la navegación. Menú o Lineal. 
- Área de Contenido. Donde se presentan los medios de Texto, 

Imagen y Video. 
Práctica a Desarrollar ï Diseño de Guiones 
Se presentan dos tipos de guiones: de contenido y didáctico en el SE. 
El Guion de contenido porque se hace una selección, organización y presentación 
del contenido. 
El Guion didáctico considera las estrategias pedagógicas e instruccionales: 

¶ Tipo de aprendizaje: Significativo 

¶ Tipo de recurso de aprendizaje: simulación, estudio de casos 
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¶ Nivel de interactividad: bajo 

 
4. Producción de la Práctica 

 
El software educativo se propone desarrollar en Exelearning (disponible en 

http://exelearning.org/) que es un software de edición de sitios web educativos (sin 

necesidad de aprender a trabajar con código HTML) de código abierto único por 

sencillez de su manejo y por las herramientas que incorpora. 

Las principales característica generales son las siguientes: 

¶ Crear un sitio Web con un menú lateral dinámico que asegura una 

navegación sencilla e intuitiva al usuario 

¶ Editar páginas con contenido multimedia (imágenes, vídeo, audio, 

animaciones, expresiones matemáticas...) gracias al repertorio de 

herramientas de eXe Learning 

¶ Un repertorio de hojas de estilo 
¶ Exportar el proyecto como sitio Web y en paquetes estándar (SCORM, IMS 

CP) 

 
 

Conclusiones 

El objeto virtual para el aprendizaje (AVPA) tiene componentes a partir de la 
Modalidad Semi Presencial como de Modalidad a Distancia permite establecer dos 
estilos de aprendizaje como Significativos y Basados en la Experiencia, también, 
permite que el docente establezca dominio a través de la identificación de los 
objetos del espacio académico. El docente de una manera virtual transmite su 
dominio conceptual, instrumental a partir de apuntes de clase y desarrollo de las 
prácticas. 
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Resumen 
 
En el siguiente trabajo se presentan tres proyectos piloto llevados a cabo por 

integrantes del proyecto de investigaci·n ñOportunidades y desaf²os de las Tecnolog²as 

de la Informaci·n y la Comunicaci·n y los Entornos Virtuales para educar y educarseò 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

San Luis (UNSL). En estas experiencias se implementa el uso de Facebook en carreras 

de las facultades de esta universidad con diferentes objetivos. En primer lugar, se 

encuentran las asignaturas Inglés 5 y 6 de las carreras de turismo que utilizan la 

mencionada red social como complemento de la educación presencial y del aula virtual 

Moodle, como un espacio para que los estudiantes interactúen en idioma inglés sobre 

temas extracurriculares y puedan compartir expresiones artísticas como recreación 

usando el idioma inglés. Por otro lado, en las carreras jurídicas se usa Facebook, 

también en una propuesta semi-presencial (encuentros presenciales y la plataforma 

Moodle) para acompañar a los ingresantes en su filiación a la vida universitaria 

(Coulon, 1997). Por último, en el caso de las carreras de ciencias económicas se utiliza 

mailto:mcristina.bg@gmail.com
mailto:julianare9@gmail.com
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Facebook como medio de comunicación para anuncios y entrega de notas de parciales 

y de materiales -bibliografía y trabajos prácticos- a los estudiantes. 

Se exponen las ventajas y desventajas que en cada caso se presentaron y las 

conclusiones de los docentes que han llevado a cabo estas experiencias. 

 

Palabras clave: facebook, finalidades diferentes, asignaturas diferentes, ventajas, 

desventajas 

 
Introducción 
 
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigaci·n ñOportunidades y desaf²os de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Entornos Virtuales para 
educar y educarseò de la Facultad de Ingenier²a y Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de San Luis. 
Se presentan en él tres diferentes usos de la red social Facebook de docentes 
integrantes del proyecto que pertenecen a distintas carreras de esta universidad. Se 
trata de las carreras Técnico Universitario en Gestión Turística (TUGT), Técnico 
Universitario en Gestión Hotelera (TUGH) y Guía Universitario de Turismo (GUT) de la 
Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU); Abogacía, Procurador y Técnico Universitario 
en Asistencia Jurídica de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 
(FCEJS) y Contador Público Nacional (CPN) de la Facultad de Ciencias Económicas 
Jurídicas y Sociales (FCEJS), todas carreras de esta universidad. En el caso de Inglés 
se utiliza Facebook para que los alumnos interactúen en ese idioma como recreación, 
es decir, que utilicen el inglés para comunicarse y compartir canciones, películas,  
frases y hasta temas cotidianos o mundiales que están aconteciendo. En el segundo 
caso, de las carreras de Ciencias Jurídicas, se usa Facebook para llevar adelante una 
tutoría docente de orientación y acompañamiento a un grupo de ingresantes. Por 
último, en la asignatura Análisis e Interpretación de Estados Contables se utiliza para 
facilitarles bibliografía, prácticos e información de la cátedra - fechas y resultados de 
parciales - y para atención de consultas. 
El objetivo de este trabajo es presentar estos tres proyectos piloto que involucran 
distintos usos de Facebook en tres carreras diferentes de la misma universidad y las 
ventajas y desventajas que cada experiencia arrojó. 



 

787 
 

 

¿Por qué Facebook? 
 
El equipo docente de Inglés 5 y 6 de la FTU decidió utilizar un grupo cerrado de 
Facebook, para complementar la clase presencial y el aula virtual en Moodle como un 
espacio recreativo, denominado: ñEnglish 5 and 6, FTU, UNSLò. Se cre· para lograr 
que, en un contexto m§s ñfamiliarò y menos ñacad®micoò, los alumnos interactuaran 
socialmente sobre temas relacionados con expresiones artísticas: canciones, pinturas, 
frases célebres, entre otras, para que comentaran o debatieran sobre estas o las 
compartieran practicando el idioma que estaban aprendiendo. Algunas de las razones 
para la selección de esta red social fueron: 

¶ se trata de una red gratuita 

¶ cuenta con foro de discusión y calendario para publicar eventos y se pueden 
añadir enlaces, fotos y videos 

¶ brinda la posibilidad de crear redes cerradas y de crear grupos o subredes 
dentro de la propia red. Esto genera un espacio educativo seguro y exento de 
injerencias externas (De Haro, 2008) para que alumnos y docentes de la misma 
clase trabajen en conjunto. 

¶ es un espacio propicio para lograr una participación más activa, fluida y efectiva 
por parte de los estudiantes debido a que conocen y manejan bien la 
herramienta, además de ser significativa para ellos (Curbelo, 2008) 

¶ algunos autores afirman que ñhay evidencias de que los estudiantes presentan 
una actitud favorable al uso académico de las redes sociales (Espuny, González 
et al, 2011: 171-185) 

¶ ñel uso de redes sociales, blogs, aplicaciones de video implica (é) llevar la 
información y formación al lugar que los estudiantes asocian con el 
entretenimiento, y donde es posible que se acerquen con menores prejuiciosò 
(Alonso & Muñoz de Luna, 2010: 350). 

En lo que respecta a la Tutoría para ingresantes de Ciencias Jurídicas de la FCEJS, en 
2014 se llevó adelante una tutoría docente de apoyo, acompañamiento y orientación a 
un grupo de treinta estudiantes. Para ello, se seleccionó ingresantes de entre 17 y 20 
años, con secundario completo (que no adeudaban materias) y primera experiencia en 
una institución de educación superior. El objeto de esta tutoría fue facilitar su  
integración universitaria o, como Coulon (1997) denomina el proceso, filiación a la vida 
universitaria. Facebook se utilizó para guiar a los ingresantes en trámites, tales como: 
inscripción a las asignaturas, dudas sobre horarios, anuncios, recordatorios y 
sugerencias relacionadas a la organización de su vida como estudiante universitario. 
Esta tutoría se llevó a cabo a través de encuentros presenciales -reuniones  
informativas y talleres- en los cuales se desarrollaron las temáticas mencionadas. Los 
docentes consideraron necesario la utilización de una herramienta on-line que hiciera la 
comunicación más fluida y el 100% de los alumnos estuvo de acuerdo. 



 

788 
 

Se seleccionó Facebook porque los estudiantes la usan habitualmente, de hecho, 
ninguno debió crearse una cuenta, todos ya contaban con una. Aunque la usan con 
fines sociales y de entretenimiento se consideró que no les sería difícil su uso con fines 
administrativos en el ámbito académico. Por esta razón, se pensó que los haría  
sentirse parte de una comunidad a la que se llam· ñlos novatos de abogac²a 2014ò y 
que participarían sin inconveniente y la comunicación sería fluida. Cabe aclarar, que 
todas las asignaturas de las Carreras de Ciencias Jurídicas cuentan con la plataforma 
Moodle como herramienta virtual de aprendizaje. Esta plataforma posee numerosas 
aplicaciones para la comunicación docente-alumno, tales como: foros, chat, correo, 
espacio para consultas. Sin embargo, en estos espacios en bastante difícil generar 
interacción. Los estudiantes, al momento de la comunicación, prefieren Facebook. 
En relación a Análisis e Interpretación de Estados Contables de la Carrera de  
Contador Público Nacional se comenzó a utilizar la red social Facebook, porque en 
años anteriores se había trabajado con la plataforma Claroline y no se habían logrado 
buenos resultados en cuanto a la participación de los estudiantes. Entonces, los 
docentes de la Asignatura pensaron que usar Facebook podría mejorar la 
comunicación porque los estudiantes están familiarizados con ella y se podría lograr 
una participación más activa y fluida entre docentes y estudiantes. 
 
Relatos de las experiencias 
 
En el Facebook de Ingl®s, llamado ñEnglish 5 and 6, FTU, UNSLò fue dif²cil generar la 
participación inicial de los estudiantes en el grupo cerrado. Al principio sólo usaban la 
opci·n ñMe Gustaò en relaci·n a los posteos de los docentes, aunque algunas 
imágenes y textos subidos contenían preguntas que requerían respuestas concretas. Al 
cabo de, aproximadamente, un mes de clase comenzaron a comentar fotos, frases, 
canciones o videos compartidos por las profesoras sobre temas no relacionados con la 
materia, como por ejemplo, la Copa mundial de fútbol 2014. Luego, comenzaron a 
ñCompartirò videos, canciones y frases sobre diferentes temas para abrir el debate, y 
algunos relacionados con los temas que se trabajaron en clase y que les resultaron 
novedosos e interesantes. En esta etapa, de ñCompartirò e ñinteractuarò se pudo  
percibir gustos, personalidad, manera de pensar, en algunos casos, mostrando 
ideologías, explicitando posturas y creencias que no se ponen de manifiesto en la clase 
presencial. La interacción fue aumentando y se mantuvo principalmente durante el 
último período de clase, a mitad del segundo cuatrimestre, que se corresponde con el 
dictado Inglés 6. 
En cuanto al Facebook de Ciencias Jur²dicas, llamado ñlos novatos de abogac²a 2014ò, 
al principio la red social sólo se usó para publicar avisos sobre inscripción a  las 
materias del primer cuatrimestre, horarios, aulas, etc. Ante estas publicaciones 
posteadas por los docentes los alumnos s·lo utilizaban la funci·n ñMe gustaò y no 
hacían ningún comentario, ni demandaban mayor información. Luego del primer    taller 
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presencial, con una participación de 22 estudiantes se publicó en Facebook un 
agradecimiento a los que habían participado, acompañándolo de una pequeña reflexión 
sobre los resultados y se les solicitó su opinión sobre este encuentro. El posteo iba 
acompañado de una imagen humorística sobre la Oración de los Alumnos. De esta 
manera se logró que algunos de ellos comentaran la publicación, agradecían el 
encuentro y la preocupación de los docentes, reconocían lo difícil que era el cambio de 
nivel -del secundario a la universidad- y su falta de organización para estudiar. A partir 
de ese momento, los alumnos mantuvieron un contacto casi diario con los docentes a 
través de mensajes privados, tratando de despejar dudas sobre las diferentes 
asignaturas, así como también, sobre cuestiones que hacen a lo académico o 
institucional. Las respuestas docentes no se limitaron a las preguntas; se les hacían 
comentarios sobre algunas de sus publicaciones o se les recordaban las fechas de 
examen o de redictado de materias incentivándolos a inscribirse. El uso de Facebook 
fue de gran ayuda, sobre todo cuando comenzó el conflicto salarial docente en el mes 
de junio. Allí, se utilizó Facebook para informar sobre los días de paro y la adhesión de 
las diferentes cátedras, se comentaba sobre las marchas y asambleas y se ilustraba 
con fotografías. A medida que el paro se fue extendiendo se comenzó a publicar 
posteos con recomendaciones sobre: cómo aprovechar mejor el tiempo, cómo 
organizar los apuntes de una asignatura, la búsqueda de un compañero para estudiar, 
etc, para que no perdieran el ritmo de estudio. De esta forma Facebook se convirtió en 
el único punto de contacto entre docentes y estudiantes en ese momento, y fue de gran 
utilidad, ya que permitió continuar con una fluida comunicación. Al regreso del receso 
invernal los posteos se limitaron a informar sobre la reprogramación de las fechas de 
clases y parciales, como así también, algunos recordatorios sobre el re-dictado de 
materias, fechas de exámenes y sobre la forma de inscripción. A partir del inicio del 
segundo cuatrimestre, el uso de Facebook permitió a docentes y alumnos programar, 
de manera conjunta, nuevos encuentros presenciales de carácter informativo y talleres 
sobre temáticas relacionadas al trabajo en equipo y cómo abordar la preparación de un 
examen. Después de cada taller se publicaron fotos y los alumnos hicieron comentarios 
sobre sus impresiones. 
En relaci·n al Facebook de Ciencias Econ·micas llamado ñAn§lisis e Interpretaci·n de 
Estados Contablesò se utiliz· para consultas acad®micas y para subir bibliograf²a y 
trabajos prácticos que los estudiantes debían utilizar en las clases presenciales. Los 
estudiantes participaron casi exclusivamente con la opci·n ñMe gustaò, a modo de 
acuse de recibo, cuando se les subía bibliografía o ejercicios prácticos, que luego se 
resolvían en la clase presencial. Realizaban consultas sobre temas académicos y sobre 
cuestiones administrativas. Interactuaban y se respondían las consultas entre ellos; el 
docente sólo participaba si era necesario aclarar algo o en caso de que las 
intervenciones de los alumnos no fueran correctas. Sus consultas sobre los ejercicios 
prácticos se incrementaron cuando estaban próximos los exámenes parciales. También 
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se utilizó este grupo cerrado para programar encuentros con los alumnos para clases 
de consulta presenciales. 
 
 

Ventajas y desventajas del uso de Facebook según cada experiencia 

ñEnglish 5 and 6, FTU, UNSLò 
Una de las fortalezas que se observó es que esta red social facilita la comunicación de 
aquel estudiante a quien la timidez le dificulta la comunicación presencial; quienes más 
compartieron y participaron en las ñinteracciones significativasò fueron los estudiantes 
más tímidos, aquellos a los que más les cuesta participar en clase frente a sus 
compañeros y docentes. 
Además, representa un espacio de práctica adicional para aquel alumno que disfruta y 
tiene facilidad para el inglés. Este grupo le permite continuar interactuando en inglés 
fuera de la clase y más allá de la cursada. 
Sumado a esto, este espacio de interacción informal permite conocer ideologías y 
puntos de vista ñdel otroò que en los espacios obligatorios académicos (clases 
presenciales y cursos en Moodle) no se vislumbran. 
Por último, permite traer al grupo de estudio temas originales que luego el docente  
toma como insumo para trabajar en clases. 
Como desventajas se puede destacar que la implementación de Facebook implica 
trabajo adicional para el docente que debe, no sólo generar interacción, sino también 
estar atento a los debates y temas que surgen, comentar y estimular la participación y 
monitorear el sitio para verificar que no se planteen temas inadecuados, poco 
académicos o situaciones inconvenientes. 
Además, la resistencia de los estudiantes a participar en debates e interactuar con sus 
compañeros y docentes genera desazón, en el docente, que debe poner en práctica su 
creatividad y originalidad para crear un ambiente propicio de comunicación. 
 
ñLos novatos de abogac²a 2014ò 
Se considera que Facebook es una red social de importante valor comunicativo que se 
puede usar con fines administrativos en el ámbito académico porque no sólo ayudó a 
los docentes a mantener un contacto casi diario con los estudiantes sino que también 
permitió brindar e intercambiar información en todo momento y desde cualquier lugar. 
Las publicaciones que los alumnos realizaron en su muro posibilitaron a los docentes 
conocer cuáles eran algunas de sus actividades favoritas, sus gustos o preferencias, lo 
que generó una mejor comunicación afianzando la relación docente-alumno. 
No se encontró ninguna desventaja en el uso de Facebook en estas tutorías. 

ñAn§lisis e Interpretaci·n de Estados Contablesò 
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La ventaja más sobresaliente fue la interacción que se generó entre el docente y los 
alumnos en Facebook, ya que es un ambiente que les resulta familiar y más informal, 
por ello, la comunicación es más libre y fluida. 
Es un espacio que permite seguir trabajando, consultar, descargar bibliografía y 
ejercicios prácticos después del horario de clase, es decir, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. 
El equipo docente observó que los estudiantes más participativos en clases 
presenciales fueron los que más participaron en la red social. 
No se encontró ninguna desventaja en el uso de Facebook para esta asignatura y con 
esta finalidad. 
 
Conclusiones específicas y generales 
 
El presente análisis permitió elaborar las siguientes conclusiones: 
En el caso de las asignaturas de Inglés en el ámbito de aprendizaje híbrido para las 
carreras de turismo se observa una resistencia inicial para usar Facebook. Está basada 
en que los estudiantes creen que deben utilizarlo con fines académicos. Luego, cuando 
se dan cuenta de que no hay actividades obligatorias y que simplemente es un espacio 
de relajación e interacción, en el que pueden compartir música o videos que les gustan 
y que pueden comenzar a ñjugarò con el idioma inglés en interacciones con sus 
compañeros se relajan y se permiten comunicarse y compartir con los otros 
Además, cabe destacar que hay mucha participación de los estudiantes tímidos, de 
aquellos a quienes más les cuesta interactuar en clases presenciales y expresarse en 
inglés frente a compañeros y docentes. Finalmente, es importante recalcar que esta red 
social crea un nuevo canal de comunicación, una comunicación no formal, que permite 
conocer los gustos, ideologías y los puntos de vista del otro. 
Por otro lado, en el caso del uso de Facebook en las ciencias jurídicas, puede 
destacarse que ha sido de gran utilidad como herramienta on-line de apoyo para la 
tutoría, permitiendo una comunicación más fluida entre docente-alumno. El uso de 
redes sociales con fines orientadores puede ser un complemento ideal al momento de 
la integración del alumno a la institución. En la mayoría de los posteos, los alumnos 
solo utilizan la aplicaci·n ñMe gustaò y no hacen comentarios, s·lo lo hacen cuando se 
los induce a responder. Sin embargo, utilizaron mensajes privados para demandar 
información. 
Con respecto a la incorporación de la red social Facebook en el ámbito de las ciencias 
económicas se logró una buena contención y comunicación con el grupo. 
Cabe destacar que los alumnos que más participaban en las clases presenciales eran, 
también, los que más participaban en Facebook. Todas las consultas se realizaban en 
el muro, no se utilizaban mensajes privados. 
Generales 
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En las dos primeras experiencias, inglés y jurídicas, Facebook permitió conocer gustos 
e ideologías de los estudiantes por sus posteos y comentarios, facilitando la 
comunicación entre docentes y estudiantes. 
Por otro lado, no podría tipificarse que los alumnos que más participan en clases 
presenciales son los que más participan en Facebook, ya que en dos de estas 
experiencias se generaron situaciones opuestas. Mientras que en económicas los 
alumnos más participativos en clase también lo eran en Facebook, en inglés fueron los 
tímidos en clase quienes resultaron más activos en la red social. 
Finalmente en los tres casos, el primer modo de participación es el uso de la opción  
ñMe gustaò. Los estudiantes s·lo comienzan a participar m§s activamente cuando se 
los insta a hacerlo de forma directa. Los alumnos utilizan el muro para participar, 
preguntar, sugerir y comentar, y la tendencia a utilizar mensajes privados es baja 
(aunque no nula). Asimismo, en todos los casos, se destaca que esta red social permite 
comunicación docente-alumno y  alumno-alumno más allá del dictado de la materia. 
Para concluir, a pesar del trabajo adicional que demanda al docente, el uso de 
Facebook ha sido positivo en las tres experiencias ya que es un canal de comunicación 
flexible que puede utilizarse con diferentes finalidades y que facilita un espacio de 
interacción atemporal. 
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Resumen: 

 
Es una idea generalizada que el ejercicio de la docencia exige competencias tan 

simples que pueden desarrollarse bajo el ejemplo de los propios profesores y/o irse 

adquiriendo con el tiempo. En los tiempos que corren, frente al surgimiento de la 

educación virtual, surge la idea de que las capacidades para la enseñanza presencial 

son las mismas que para trabajar a distancia. Nada más equivocado. Así lo demuestra 

la percepción que tienen los propios estudiantes de las competencias y capacidades 

que tienen sus profesores frente a las que ellos mismos han desarrollado. 

 

El trabajo expone los resultados de una investigación que pretende (entre otros 
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objetivos)  definir  la  percepción  que  tienen  de  las  competencias  digitales  de    sus 

profesores, los estudiantes de un programa a distancia mediado por tecnologías y  

cómo éstas son aprovechadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los resultados demuestran la importancia de llevar a cabo procesos integrales, 

planeados y sistemáticos orientados a las alfabetizaciones múltiples de los docentes, 

encaminados a la adquisición de las nuevas competencias que demandan los 

ambientes virtuales y las exigencias del contexto contribuyendo, con ello, a generar 

competencias profesionales verdaderamente integradas en nuestros estudiantes y al 

mismo tiempo posiciones al programa como de calidad. 

 

Palabras clave: Competencias digitales, Educación a distancia, Alfabetizaciones 

múltiples, Docencia, Educación superior. 

 
 
 

Introducción: 
 

Para comprender la importancia del concepto de Competencias Digitales es necesario 

alzar la mirada para darnos cuenta que todos los entornos de la vida humana y social 

están rodeados de lo digital. La mediatización tecnológica de la vida personal y social 

es una realidad innegable y creciente para ello se requiere desarrollar nuevas 

habilidades, llamadas competencias digitales. Es muy importante asumir la existencia 

de estos entornos y definir cómo está participando la Universidad, en el desarrollo de 

las competencias digitales indispensables para la vida personal, social y por supuesto, 

la profesional. 

 

Hablamos del entorno de la universidad en virtud del amplio protagonismo de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) y su inédita expansión: 

 

...ocurrida en un contexto socioeconómico y político extraordinariamente complejo en los 

que se mezclan las fuerzas de la globalización, la emergencia de la sociedad de la 

información y la economía basada en el conocimiento, la nueva revolución científico-

tecnológica, así como la transformación de los hábitos de trabajo y consumo de millones 

de personas (UdeG, 2015, pág.14). 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005) en su 

documento sobre TIC y Aprendizaje, expresa sus expectativas para la Educación 

Superior en el desarrollo de competencias en torno a tres áreas bien definidas: 1) el  

uso de herramientas y lenguajes; 2) la actuación autónoma y 3) la interacción con 

grupos heterogéneos. Estas tres áreas dan lugar a tres categorías de competencia: 

informacionales, comunicativas y pragmáticas. 

 

Sin embargo, este mandato de la OCDE no necesariamente se vuelve realidad de 

forma automática en todas las Instituciones de Educación Superior por más que sus 

discursos oficiales así lo expresen. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara1, el 

Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 propone que: 

 

Ante las vertiginosas dinámicas de cambio social, económico y tecnológico, la 

ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻǎ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻǎ ŘŜ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ǎŜ ǘƻǊƴŀ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜΦ όΧ 

) Planear es preservar a la Universidad para las generaciones venideras, dándole un 

sentido de transformación que la coloque en el escenario de los cambios mundiales y le 

ŘŞ ǾƛŀōƛƭƛŘŀŘ ŦǊŜƴǘŜ ŀƭ ŀƴǉǳƛƭƻǎŀƳƛŜƴǘƻέ (pág.7). 

 

Y para concretar el compromiso hacia los retos que demanda la sociedad del 

conocimiento, entre sus políticas estratégicas concretas se puede leer la número cinco 

que a la letra dice: 

 

Impulsar el crecimiento y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

para incrementar la oferta educativa, mejorar la calidad del aprendizaje y de la 

investigación y para tender nuevas redes de comunicación con otras universidades. 

 

i. Aunque no existen aún definiciones claras y homogéneas sobre la certificación 

de los conocimientos en internet, es importante avanzar en la creación de 

denominaciones de calidad en los sistemas de educación virtual y definir 

estrategias para hacer frente a fenómenos como los Massive Open Online 

Courses (MOOC). 

ii. Intensificar la creación de asociaciones en pro de la solidaridad digital, o bien lo 

que se conoce como «hermanamientos digitales», patrocinio de proyectos y 

mejor utilización del parque informático. 

 
 
 

1  Máxima institución de educación superior pública del estado de Jalisco. 
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iii. Debe impulsarse el uso de las TIC en las diversas modalidades de educación 

para promover el desarrollo de las capacidades de los estudiantes y fomentar 

nuevas pedagogías de aprendizaje. 

iv. Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos e 

impulsar alianzas estratégicas a favor de ellos, ya sea entre IES o bien con los 

sectores público y privado; esto implica llevar a cabo un reforzamiento de 

estrategias y políticas sobre recursos educativos abiertos (pág. 19) 

 

Según José Manuel Pérez Tornero (2014), existen tres ámbitos para lograr los cambios 

que nos lleven al impulso en el crecimiento y uso de las TIC y estos son: las políticas 

educativas, los centros y la propia aula. 

 

La Universidad de Guadalajara ya ha asociado a su discurso esta política educativa y la 

hace extensiva a todos sus centros escolares, pero ¿qué pasa en el aula? 

 

El mismo autor reflexionando desde su contexto como catedrático en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, afirma que en la cotidianeidad del aula aún faltan estrategias 

para incorporar la alfabetización mediática y tecnológica. Entre sus argumentos  

destaca que: 

 

Es necesario asumir que hoy, los medios son el entorno del aprendizaje. Desde esta 

perspectiva de los medios como entorno de aprendizaje, dentro y fuera de la escuela, el 

aula puede ser el espacio donde se organicen críticamente los aprendizajes que se 

realicen fuera del aula... (y si bien) los recursos digitales por sí mismos no suponen 

necesariamente un cambio, pero sí pueden ser un factor de cambio, aunque debemos 

mantener a las personas (profesorado y alumnado) en el centro del proceso de 

aprendizaje (2013). 

 

El profesorado en la Educación Superior ha sido y seguirá siendo, el eje articulador del 

proceso de aprendizaje, sobre sus hombros sigue posicionada la tarea de planear, 

organizar y favorecer las estrategias didácticas adecuadas al contexto en que se lleva a 

cabo el fenómeno educativo de tal forma que mediante su conducción, el estudiante se 

empodere y apropie de su proceso. 

 

El protagonismo del estudiante en el aprendizaje centrado en su rol no prescinde, para 

nada, de la decisiva participación del profesor y por tanto, la necesidad de potenciar  

sus capacidades y competencias haciendo evidente la necesidad de aprender y utilizar 

las nuevas formas de construcción, circulación y validación del conocimiento y la 

participación que en esto tienen las tecnologías de la comunicación y la información. 
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Los nuevos modelos de construcción, apropiación circulación del conocimiento interpelan 

el rol tradicional del docente y lo reubican como orientador, guía en vez de dueño del 

saber. A su vez debe asumir su rol de protagonista de los procesos de construcción de 

conocimiento a través del diseño, producción y evaluación de materiales educativos con 

distintos lenguajes, debe recuperar el rol de productor. Pero para trabajar en este 

contexto los docentes necesitan poder y autonomía, que pueden construirse desde el 

intercambio, la cooperación, y la conformación  de espacios colectivos de reflexión e 

investigación (Bergomás, 2008). 

 

Lo anterior deja clara la necesidad del profesorado de acceder a alfabetizaciones 

múltiples, es decir, asumir que ya no es suficiente estar alfabetizado en la lectura, la 

escritura y el cálculo, hoy existen múltiples lenguajes que implican nuevas formas de 

alfabetización. 

 

Consideramos que el concepto de alfabetizaciones múltiples (con especial referencia a la 

alfabetización audiovisual y a la digital) permite establecer una relación más cercana y 

significativa para pensar las tecnologías como medios  para seleccionar, procesar y 

comunicar información. La posibilidad de trasladar la lógica de la alfabetización tradicional 

a los nuevos lenguajes es una interesante alternativa para lograr y establecer relaciones 

ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŜƴ ŜƴǊƛǉǳŜŎŜǊ ƭŀ Ǿƛǎƛƽƴ ȅ ƭŀ ƛƴŎƭǳǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ¢L/ Ŝƴ Ŝƭ łƳōƛǘƻ ŜǎŎƻƭŀǊΧ ǇƻǊ ƭƻ 

tanto incluir esta conceptualización en el currículo de formación puede propiciar una 

comprensión de los lenguajes que hoy conviven en la sociedad y que el docente tiene que 

conocer, interpretar y producir para a su vez resignificar su rol como orientador de este 

proceso con sus alumnos. 

 

El docente de la comunicación debe tener las herramientas y el manejo de los distintos 

instrumentos y lenguajes y fundamentalmente la osadía de abrir el juego al conocimiento, 

a la construcción colectiva (Bergomás, 2015). 

 

Para resignificar la práctica docente en la educación mediada por las tecnologías, el 

docente requiere desarrollar y/o potenciar las competencias digitales tanto como él lo 

provocará en sus estudiantes, por el simple hecho de que lo digital los rodea a ambos  

y todavía más, cuando en las instituciones donde participan se habla de modalidades 

educativas no presenciales como el Blended Learning o la Educación a Distancia, que 

requieren necesariamente el uso de las tecnologías como instrumento para cortar las 

distancias y superar la dispersión geográfica del estudiante respecto de su centro 

educativo. 
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El desarrollo de competencias digitales, entonces, se suma al conjunto de 

competencias profesionales con que debe habilitarse al estudiante y de competencias 

didácticas que debe poseer el profesorado. En ninguno de los casos dichas 

competencias son susceptibles de ñganarseò por el simple paso del tiempo sino que 

requiere de un esfuerzo intencionado de formación. 

 

En la primera década del siglo XXI se puede hablar de las competencias digitales como 

una forma básica de alfabetización que brinda las capacidades necesarias para incluir  

a todos los estudiantes en procesos de aprendizaje de manera no convencional, de tal 

modo que su uso llegue más allá del uso de las Tecnologías para la simple 

Comunicación e Información (TIC) y posibilite su uso para el Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC). 

 

Lograr la inclusión de las tecnologías en los procesos universitarios de aprendizaje de 

recursos humanos especializados, requiere, en primera instancia, de un cuerpo  

docente capaz de utilizarlas de forma óptima en el proceso de provocar aprendizaje, 

con amplio conocimiento de las herramientas disponibles para el efecto y con un uso 

adecuado que medie efectivamente entre la herramienta y el contenido. 

 

El presente trabajo da cuenta de la evaluación que realiza un grupo de estudiantes de 

un programa a distancia a partir de su percepción acerca de las competencias digitales 

con que cuentan sus profesores y cómo las ponen en juego en la enseñanza de sus 

correspondientes cursos. 

 

Las Competencias Digitales de los profesores para el siglo XXI 
 

Competencias Digitales. 

 
De manera que podamos compartir un marco conceptual común, iniciaremos planteando 

lo que por Competencia Digital se entenderá a lo largo del presente trabajo y se refiere a 

la capacidad para: 

 

Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
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En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 

persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar,  tratar y utilizar 

la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas, también 

tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes 

(Area Moreira, 2008: 7). 

 

Esta aspiración a desarrollar competencias digitales no se limita al estudiantado; 

lógicamente debe partir del dominio que de ellas tengan sus profesores, por ello, un  

reto para la educación superior ofrecida por la universidad pública, tiene que ver con la 

manera cómo su utilización está generando innovación didáctica y pedagógica entre el 

profesorado, sobre todo cuando se imparte en programas b learning o a distancia en 

donde la mediación necesariamente se realiza mediante las tecnologías y sus múltiples 

recursos. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en general, e Internet  en 

particular, por sus características potenciales como recursos que convierten al aula en una 

puerta de acceso abierta a enormes cantidades de información de diverso tipo y 

naturaleza; que permiten el intercambio de flujos comunicativos  entre alumnos de 

geografías distantes posibilitando la comunicación al margen del tiempo y el espacio; que 

facilitan la producción y difusión de las ideas, trabajos y materiales generados por los 

estudiantes y los docentes; que integran en un único medio o entorno (la pantalla) 

múltiples formas simbólicas y expresivas sonidos, imágenes fijas, en movimiento, textos, 

animaciones, gráficos en 3D, Internet y el conjunto de tecnologías digitales que la 

acompañan representan, en estos momentos, uno de los recursos, o si se prefiere, uno de 

los territorios culturales más estimulantes, variados y potentes que tienen los maestros 

para aplicar y poner en práctica los principios psicológicos del constructivismo social, de la 

denominada Escuela Nueva y de los planteamientos de la alfabetización múltiple 

entendida como una necesidad de primer orden para la formación de la ciudadanía del 

siglo XXI  (Area Moreira, 2008: 11-12). 

 

El mismo autor propone para lograr esta nueva alfabetización, que la actividad docente 

se oriente al desarrollo de competencias básicas del aprendizaje, especialmente la 

referida al tratamiento de la información y a lograr las competencias digitales. 

 

Es evidente que hoy en día el concepto de alfabetización en la lectoescritura debe 

ampliarse abarcando e incluyendo nuevas fuentes de acceso a la información, así 
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como dominar las competencias de decodificación y compresión de sistemas y formas 

simbólicas multimediadas de representación del conocimiento. Por ello, muchos autores 

hablan de conceptos como alfabetización múltiple, nuevas alfabetizaciones o 

multialfabetizaciones. Esta ampliación del concepto es comprensible y adecuada toda vez 

que las herramientas de comunicación actualmente son más complejas y están 

distribuidas a través de nuevos soportes  y medios técnicos de comunicación. De este 

modo podremos hablar de alfabetización auditiva y/o musical, visual, audiovisual, digital, 

informacional, ya que los contextos, canales y formas de comunicación son diversos lo 

que implicará la necesidad de formar a los individuos y a las comunidades en la 

Interpretación de los signos, iconos y textos propios de cada una de esas formas de 

comunicación o de utilización de tecnologías y lenguajes específicos. 

Χƭŀ ŀƭŦŀōŜǘƛzación en la cultura digital supone aprender a manejar los aparatos, el 

software vinculado con los mismos, el desarrollo de competencias o habilidades 

cognitivas relacionadas con la obtención, comprensión y elaboración de información y con 

la comunicación e interacción social a través de las tecnologías. A estos ámbitos 

formativos habremos de añadir el cultivo y desarrollo de actitudes y valores que otorguen 

sentido y significado moral, ideológico y político a las acciones desarrolladas con la 

tecnología (Area Moreira, 2008: 6). 

 

Por lo anterior, habilitar al estudiante en el uso de computadoras de escritorio,  

portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, conexión a internet, etc. no es en sí misma 

una meta escolar ni desarrolla per se nuevas competencias cognitivas y sociales. La 

utilización consciente de dichos dispositivos en el entorno educativo debe enfocarse en 

el desarrollo de aprendizajes significativos por medio de favorecer las Habilidades del 

Pensamiento de Orden Superior (HOTS) que permitan mejores formas de gestionar, 

procesar la información y utilizar el conocimiento en el desarrollo de soluciones 

concretas y creativas a los problemas de los diferentes ámbitos en que se desarrolla el 

ser humano de manera que mejoren sus condiciones de bienestar y acceso a los 

satisfactores necesarios para alcanzar el bien vivir. 

 

Entonces, favorecer Habilidades del Pensamiento de Orden Superior mediante la 

utilización de dichas herramientas, parte de la habilidad de los profesores para guiar, 

como actores fundamentales en la tarea de dirigir los procesos de aprendizaje, guía y 

utilización de los contenidos entre los aprendices. 

 

Todo este bagaje de posibilidades de enseñar y aprender a distancia o en modalidades 

no   convencionales,   ha   generado   conceptos   y   modalidades   como   el e-learning 
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(aprendizaje mediado por tecnologías), b-learning (blended learning o aprendizaje 

semipresencial), m-learning (aprendizaje mediante el uso de dispositivos móviles), u- learning 

(aprendizaje ubicuo o en cualquier lugar) y  s-learning (aprendizaje social). 

 

La literatura que analiza el desarrollo de competencias digitales (e-competencias o e- 

skills) muchas veces delimita las habilidades directamente vinculadas con el uso de las 

TIC, reducidas a la gestión de la información y el uso de dispositivos digitales. Sin 

embargo, en este momento, las habilidades digitales forman parte de un mapa mucho 

más complejo y diverso de habilidades, aptitudes y capacidades. 

 

Algunos autores han conceptualizado las competencias como: 
 

¶ Capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con 

productos y procesos. 

¶ Aplicación de destrezas, conocimiento y actitudes a las tareas o 

combinaciones de tareas. 

¶ Habilidad para desempeñarse frente a actividades y problemas en un 

determinado contexto. 

¶ Habilidad para saber hacer en determinados contextos y situaciones. 

¶ Capacidad para movilizar conocimientos y técnicas. 

¶ Capacidad de integrar conocimientos, habilidades, destrezas, 

aptitudes (Mastache, 2007). 

 

Alma Herrera y Axel Didriksson, consideran que las competencias se requieren para 

que: 

 

El estudiante se incorpore a escenarios reales que promuevan el desarrollo de valores, hábitos 

y nuevos patrones de comportamiento académico; así la formación científico- profesional, se 

consolida con la integración de la teoría con la práctica, la transferencia de conocimientos y 

tecnologías, y la innovación permanente (1999). 

 

Mientras tanto, la Organización Internacional del trabajo, considera que: 
 

En el modelo de competencias, esto se traduce en desempeños que evidencian dicha 

capacidad: saber resolver problemas, responder exitosamente ante situaciones imprevistas, 

contribuir a establecer mejoras en los procedimientos, recibir e interpretar mensajes de otros 

miembros de la organización y del entorno, enviar mensajes a otros miembros, transformar 

estrategias en desempeños concretos (2006). 
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La Universidad de Guadalajara, tiene un fuerte compromiso en lograr que las 

competencias se traduzcan en desempeños concretos y óptimos en la vida profesional 

que se desarrolla en entornos globalizados, para lo cual se requiere que las 

competencias aprendidas en ambientes tradicionalmente presenciales, se potencien 

con el uso de las tecnologías y nuevos modos de entrega de sus cursos, de manera 

que los objetivos de aprendizaje dentro de sus aulas se puedan describir mediante una 

taxonomía actualizada que refiera los nuevos comportamientos, acciones y 

oportunidades de aprendizaje que aparecen en la medida en que avanzan las TIC y se 

vuelven más omnipresentes. 

 

No hay duda de que el tipo de estudiantes a los que educamos y enseñamos hoy es 

completamente diferente al del siglo pasado. Por lo anterior, el profesorado 

definitivamente también necesita desarrollar competencias que los doten de un mejor 

dominio de esas tecnologías, aunque, en ciertos momentos, puedan parecernos un 

desafío. El uso de las tecnologías desde el profesorado deberá estar claramente 

orientado al cambio del enfoque pedagógico y metodológico dirigido a aumentar la 

participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, para lo cual, el docente del 

Siglo XXI ha de ser poseedor de competencias digitales entre las que rescatamos 

treinta y tres, propuestas por el Proyecto Escuela 2.0 Una nueva educación para todos, 

del banco de recursos de herramientas educativas y aplicaciones móviles libres para 

profesores de Educational Technology and Mobile Learning, y son las siguientes: 

 

1 - Crear y editar audio digital. 
2 - Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos con/entre los estudiantes. 
3 - Usar blogs y wikis para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a sus 

estudiantes. 
4 - Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula. 
5 - Usar contenidos audiovisuales y vídeos para involucrar a los estudiantes. 
6 - Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes. 
7 - Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente. 
8 - Crear y entregar presentaciones y sesiones de capacitación. 
9 - Compilar un e-portafolio para su autodesarrollo. 
10 - Tener un conocimiento sobre seguridad online. 
11 - Ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes. 
12 - Crear videos con capturas de pantalla y vídeo-tutoriales. 
13 - Recopilar contenido Web apto para el aprendizaje en el aula. 
14 - Usar y proporcionar a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas 

necesarias para organizar su trabajo y planificar su aprendizaje de forma óptima. 
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15 - Conocer el software de votación: se puede utilizar, por ejemplo, para crear una 
encuesta en tiempo real en la clase. 

16 - Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso honesto de los 
materiales. 

17 - Aprovechar los juegos de ordenador y videoconsola con fines pedagógicos. 
18 - Utilizar  herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación. 
19 - Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos. 
20 - Encontrar y evaluar el contenido web. 
21 - Usar dispositivos móviles (p.ej., tablets o smartphones). 
22 - Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes. 
23 - Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo adecuadamente. 
24 - Conocer el uso de Youtube y sus potencialidades dentro del aula. 
25 - Usar herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus alumnas y 

alumnos. 
26 - Compartir las páginas web y las fuentes de los recursos que ha expuesto en clase. 
27 - Usar organizadores gráficos, online e imprimibles. 
28 - Usar notas adhesivas (post-it) en línea para captar ideas interesantes. 
29 - Usar herramientas para crear y compartir tutoriales con la grabación fílmica de 

capturas de pantalla. 
30 - Aprovechar las herramientas de trabajo online en grupo/en equipo que utilizan 

mensajería. 
31 - Buscar eficazmente en internet empleando el mínimo tiempo posible. 
32 - Llevar a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales. 
33 - Usar  herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes. 
 

Frente a este paquete de competencias propuestas como parte del perfil del 
profesorado para desempeñarse en ambientes virtuales, en el Programa de Nivelación 
a Licenciatura en Trabajo Social, se planteó una investigación que indagara la 
percepción que tienen los estudiantes de las competencias para la modalidad que 
tienen sus profesores. Este trabajo se basa en sus resultados y a continuación 
describimos el estudio. 
 

Características del estudio. 

 
Se trata de una investigación descriptiva, comparativa y transversal con un abordaje 

metodológico cuanti/cualitativo en la interpretación de los resultados;  instrumentada 

con el soporte electrónico de la plataforma Google Drive a través de un cuestionario 

auto administrado a distancia dirigido a estudiantes del último módulo del Programa de 

Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social que se ofrece a distancia a través del 

Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. El medio de 
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distribución fue el correo electrónico de invitación a participar accediendo al 

cuestionario mediante una liga al mismo. 

 

El instrumento se aplicó a 30 estudiantes (correspondiente al 50% de las alumnas) 

inscritas en el módulo de integración, último del programa, durante el ciclo escolar 2015 

A. Uno de los objetivos propuestos fue caracterizar, desde su percepción, las 

competencias digitales con que cuentan los profesores de los once módulos cursados 

anteriormente y su impacto en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

Para la presentación de resultados se realizó una clasificación de respuestas 

organizadas en las siguientes categorías: 

 

1) Competencias no presentes en el perfil del profesorado (menos del 33% las 

posee) 

2) Competencias en desarrollo por parte del profesorado (entre 34 y 79%) 

3) Competencias de evidente dominio por parte del profesorado (más de 80 %) 
 

Y los impactos en el proceso de enseñanza/aprendizaje los clasificaremos como 

sigue: 

 

1) La práctica docente presenta una alteración innovadora del modelo  de 

enseñanza tradicional. Los profesores son usuarios de las TIC fuera del aula en  

el desarrollo de tareas de planificación del curso y gestión administrativa y dentro 

del curso, con sus estudiantes. 

2) Los profesores usan las TIC para apoyar pedagogías ya existentes/tradicionales. 
 

Presentación de resultados 

 
Para exponer los resultados es necesario saber que la plantilla de docentes para el  

ciclo en cuestión fue de 39 profesores. De esta cifra se partió para la cuantificación que 

dio lugar a las tres categorías de calificación de la percepción de tal suerte que, para 

calificar una competencia como de ñevidente dominioò, requer²a sumar al menos el 80% 

(31) de los académicos del programa en comento. 
 
La calificaci·n de competencias ñen desarrolloò se asign· a la evidencia presente entre 

el 34 y el 79% (entre 27 y 30) de los profesores. Y para las competencias ñno presentes 

en el perfilò se consider· que no aparecieran en, ni al menos el 33 % (13) de los 

profesores. 
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El análisis de los resultados conjugó las respuestas obtenidas mediante el cuestionario 

y el conocimiento que del profesorado del Programa tienen las investigadoras, esto es, 

la interpretación se amplió con el conocimiento empírico ganado por las investigadoras 

dada su participación simultánea en al menos 3 módulos diferentes dentro del mismo 

programa. 

 

Si bien es cierto que los estudiantes de educación superior en México, hoy día, han 

desarrollado amplias competencias digitales a partir de la demanda que de ellas hace  

la vida cotidiana, esta situación se vive diferente entre las estudiantes de  este  

programa por tratarse de mujeres, adultas y trabajadoras. El perfil de este grupo de 

estudiantes es muy característico; se trata de mujeres en un 95%, con un promedio de 

edad de 40 años, con un promedio de 16 años de práctica profesional y al menos 5 

años de egresadas de su anterior experiencia escolar (algunas cuentan hasta con 30 

años de egresadas de su último nivel educativo). Lo anterior las ubica al ingresar al 

programa, en un segmento con muy poco acercamiento (y menos dominio) de las 

tecnologías tanto para su uso en la vida personal como social y profesional. 

 

En virtud de lo antes descrito, podemos afirmar que el perfil de las estudiantes 

determina en mucho la percepción que tienen de las competencias digitales de sus 

profesores en el programa a distancia, generalizando por ello una actitud empática y de 

admiración hacia los perfiles de sus maestros(as) por contar con altos grados 

académicos, y expresan reconocimiento por su experticia en el uso de las tecnologías. 

En el fenómeno anterior influye también que la experiencia escolar próxima anterior de 

la estudiante se desarrolló en escuelas técnicas del interior de estado de la república 

mexicana, de menor desarrollo social que el de Jalisco. La experiencia de cursar este 

programa en una de las universidades más grandes y prestigiadas del país marca, de 

entrada, una tendencia a sobre preciar las características de la institución y sus 

integrantes. Lo anterior no se puede considerar negativo si reconocemos que el sentido 

de identidad que ellas desarrollan hacia la institución donde ahora estudian les 

proporciona un horizonte de aspiración de mayor altura que el que podrían tener si 

estudiaran en una escuela de menor calidad. Esto es un punto a favor si consideramos, 

entonces, que es más ambiciosa la zona de desarrollo próximo que en ellas se puede 

evaluar y generalmente se autocumple la expectativa de egresar con un perfil  

altamente desarrollado en todos los campos de competencia profesional y, por tratarse 

de un programa a distancia, de competencia digital. 
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Muestra del aprecio que las estudiantes tiene por las fortalezas de su institución es  

que, por ejemplo, no hubo ninguna competencia del listado evaluado, que ellas 

consideraran ausente entre su profesorado. 

 

Competencias de evidente dominio por parte del profesorado 

 
En la gráfica No. 1 se pueden apreciar las doce competencias que los estudiantes 

califican con un evidente dominio entre sus profesores en virtud de ser demostradas en 

el curso que lleva a impactar el aprendizaje y el aprovechamiento de los contenidos por 

parte del estudiante. Es interesante que la percepción del estudiante parte de  

reconocer la experticia de sus profesores en su utilización tanto en  el desempeño 

dentro de plataforma (o aula virtual) como suponen su utilizada en procesos de 

planeación del curso y gestión administrativa pero que, en el resultado final, marcan 

una transformación de los esquemas tradicionales de la docencia presencial. 

 
 
 

La percepción anterior implica no solamente el dominio del contenido científico por  

parte del profesor de la materia sino también la habilidad para la implementación 

pedagógica (en el caso del programa tomando como base la andragogía o educación 

para adultos) que provoca aprendizajes significativos, duraderos y pertinentes entre los 

estudiantes. 

 

Entra también en juego para obtener esta alta calificación, las competencias digitales 

que demuestran destreza para el manejo de grupos y modos de comunicación 

sincrónico y asincrónico; de la plataforma virtual y sus herramientas de construcción y 

colaboración y de las estrategias didácticas acordes a un modelo de aprendizaje 

centrado en el estudiante. 

 

Como se puede observar en la gráfica No. 1, los estudiantes valoran los aspectos  

éticos y actitudinales que dan cuenta de un desarrollo de competencias integradas que 

no se concentra exclusivamente en los saberes teóricos y prácticos, sino deja espacio 

para los formativos/para la vida. 

 

Figura No. 1 
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Fuente: 30 cuestionarios autoadministrados a estudiantes del 

último módulo del la Nivelación durante el ciclo 2015 

 
Competencias en desarrollo por parte del profesorado 

 

La percepción generosa de los estudiantes con respecto a la plantilla docente del 

programa, dio por resultado que las 21 competencias restantes del listado propuesto 

por el Proyecto Escuela 2.0, fueran evaluadas presentes aunque en un estatus en 

desarrollo siendo la menos evidente la utilización de juegos de videoconsolas para  

fines pedagógicos, como se puede ver en la gráfica No. 2. 

 

No obstante, calificaron en un estadio de desarrollo alto las competencias para usar 

herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus estudiantes, aprovechar 

las herramientas de trabajo online en grupo/en equipo que utilizan mensajería, usar 

organizadores gráficos, online e imprimibles; encontrar y evaluar el contenido web, ser 

capaces de detectar plagio y usar las imágenes disponibles en la red, con las más altas 

incidencias. 

 

También reconocieron a sus profesores menos diestros en la creación y edición de 

audio digital como en conocer el software de votación para crear una encuesta en 




