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Presentación

LA CENTRALIDAD DEL RECURSO EN EL APRENDIZAJE EN LA 
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Los recursos de aprendizaje son el conjunto de estrategias activas para la educación a distan-
cia o enseñanza virtualizada. Esta modalidad existe con el desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación e información (TCI) promovidas por las industrias culturales, las que permiten 
el acceso al conocimiento, capacitación o instrucción sin la presencia del docente. 
La educación a distancia ha sido siempre dinámica en diseño y desarrollo de contenidos, ha 
asumido incluso el nombre de generaciones  asociadas con las características de los recursos 
de aprendizaje. En el actual contexto de la creciente digitalización y globalización se pueden 
visualizar las tecnologías previas y sus programas y constatarse la enorme transformación 
del aprendizaje abierto y a distancia, así como la explosión del  interés general debido a su 
amplio potencial.
Del libro impreso al libro electrónico, libro digital o ciberlibro, del texto a los medios audi-
tivos y medios audiovisuales, de la convergencia multimedia a las plataformas de recursos 
interactivos, portables e interoperables, todo esto ha resultado en una compleja dinámica que 
ha diferenciado a los distintos modelos educativos por su accesibilidad estudiantil, sus carac-
terísticas facilitadoras de aprendizaje  y el recorrido formativo de los propios docentes.
En los diversos artículos de este libro, especialistas de diversos países y regiones nos mues-
tran la profundidad de los cambios en el modo de funcionamiento, dirección y estructura 
organizativa de los recursos de aprendizaje en los distintos modelos de educación a distancia. 
Toda universidad tradicional que ha adoptado el método virtual o mixto no cesa de explorar 
los más avanzados recursos educativos disponibles para introducirlos en sus lineamientos de 
aprendizaje abierto, con la presencia del docente o aun con su ausencia, tal como sucede en 
el modelo  MOOCs (Massive open online course / Cursos Online Masivos en Abierto) en el 
cual hay una total sustitución en el aprendizaje directo del docente con accesibilidad total de 
contenido, foros interactivos y una estructura de metas de aprendizaje previamente diseñados 
por un equipo de peritos docentes.
Como se descubre en el contenido de los artículos, los recursos de aprendizaje son un producto 
complejo, multidisciplinario y programado en el cual docentes y demás especialistas se ajustan 
al contexto de las oportunidades y desafíos actuales con el objetivo de desarrollar todo recurso 
destinado a asegurar el acceso equitativo a una educación adecuada. Luego de investigación 
\�DQiOLVLV��GHOLQHDQ�ODV�WHQGHQFLDV�\�GH¿QHQ�ODV�HVWUDWHJLDV�SDUD�DSURYHFKDU�DO�Pi[LPR�WRGRV�
los tipos de recursos disponibles para la enseñanza abierta.
En tal sentido, la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas (DUED) 
y el Observatorio de la Educación Virtual de América Latina y el Caribe de Virtual Educa 
(OEVALC��TXLHUHQ�LPSXOVDU�OD�GLIXVLyQ��\�HO�GHEDWH�GH�HVWDV�GLYHUVDV�PHWRGRORJtDV�ÀH[LEOHV�
e innovadoras, de su diseño pedagógico, de los marcos conceptuales y otras teorías prospecti-
vas como de sus implicancias en el contexto de la política educativa de las instituciones y en 
el espectro  de la tecnología. Un examen hacia el desarrollo y creación de capacidades para 
satisfacer las necesidades educativas actuales por medio del aprendizaje abierto y a distancia.

Dr. Fidel Ramírez Prado    Dr. Claudio Rama
Universidad Alas Peruanas    Virtual Educa        
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El paradigma digital en nuestro diario vivir
Por

Julieta Flores Michel
Doctora en Educación. Miembro del proyecto TRANSLIT.  

Docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
MXOLHWD�ÀRUHVPF#XDQO�HGX�P[

Resumen 

La vida del ser humano ha estado enmarcada por distintas épocas históricas en las que ha 
YLYLGR�FDPELRV�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV��SHUR�QXQFD�HVWRV�FDPELRV�IXHURQ�
tantos y tan rápidos como los que vive el hombre moderno en la Sociedad del Conocimiento. 
(O�SUHVHQWH�DUWtFXOR�DQDOL]D��D�SDUWLU�GH�GLIHUHQWHV�SHQVDGRUHV��ODV�LPSOLFDFLRQHV�TXH�OD�5H-
YROXFLyQ�&LHQWu¿FR�7HFQROyJLFD�KDQ�UHSUHVHQWDGR�HQ�HO�FDPELR�GH�SDUDGLJPDV�GHO�KRPEUH�
contemporáneo y el importante papel de la educación y los educadores para que estos cambios 
sean positivos para la humanidad.  

Palabras clave: FLHQFLD�¿FFLyQ��FRQGXFWD�VRFLDO��HGXFDFLyQ��SDUDGLJPDV��UHYROXFLyQ�FLHQWt¿FR�
tecnológica, sociedad del conocimiento, 

Abstract

7KH�KXPDQ�OLIH�KDV�EHHQ�IUDPHG�E\�GLIIHUHQW�KLVWRULFDO�SHULRGV�LQ�ZKLFK�VLJQL¿FDQW�FKDQJHV�
KDV�OLYHG�LQ�GLIIHUHQW�FRQWH[WV��EXW�WKHVH�FKDQJHV�ZHUH�QHYHU�VR�PDQ\�DQG�DV�IDVW�DV�PRGHUQ�
PDQ�OLYLQJ�LQ�WKH�.QRZOHGJH�6RFLHW\��7KLV�DUWLFOH�DQDO\]HV��IURP�GLIIHUHQW�WKLQNHUV��WKH�LP-
SOLFDWLRQV�RI� WKH� VFLHQWL¿F�WHFKQRORJLFDO� UHYROXWLRQ�KDYH�SOD\HG� LQ�FKDQJLQJ�SDUDGLJPV�RI�
FRQWHPSRUDU\�PDQ�DQG�WKH�LPSRUWDQW�UROH�RI�HGXFDWLRQ�DQG�HGXFDWRUV�IRU�WKHVH�FKDQJHV�DUH�
SRVLWLYH�IRU�KXPDQLW\�

Keywords: VFLHQWL¿F�WHFKQRORJLFDO�UHYROXWLRQ��SDUDGLJPV��HGXFDWLRQ��VFLHQFH�¿FWLRQ��NQRZOH-
dge society, social behavior.
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El paradigma digital en nuestro 
diario vivir

El mundo como planeta y los seres que lo 
FRQIRUPDQ� VRQ� HQ� FRQMXQWR� XQ� RUJDQLVPR�
vivo en constante evolución y cambio, tan-
WR�HQ� OR� ItVLFR�FRPR�HQ� OR�¿ORVy¿FR�� �&RQ�
IUHFXHQFLD�HVWRV�FDPELRV�QR�VH�SUHVHQWDQ�HQ�
total armonía, sino que han sido enmarca-
dos por una secuencia de problemáticas que 
se convierten en crisis, que a su vez, genera 
nuevos cambios y estos, nuevas crisis.  Por 
este motivo, los paradigmas que duran-
te siglos rigieron el destino histórico de la 
KXPDQLGDG� KDQ� VXIULGR� JUDQGHV� UXSWXUDV� \�
WUDQVIRUPDFLRQHV�GHVGH�OD�HVWUXFWXUD�VRFLDO��
&RPR�HMHPSOR�GH�OR�DQWHULRU�VH�REVHUYD��OD�
decadencia del patriarcado, un cambio de 
valores, una sociedad consumista, el deterio-
ro ecológico, la crisis energética, sobre-in-
IRUPDFLyQ��XQ�FXHVWLRQDPLHQWR�VREUH�OD�LQ-
IDOLELOLGDG� GH� OD� FLHQFLD�� XQD� YLVLyQ� JOREDO�
del mundo no limitada a la visión occidental 
\�FDPELRV�HQ�HO�FRQFHSWR�\�HQIRTXHV�GH�OD�
HGXFDFLyQ��TXH�HV�HO�TXH�DKRUD�QRV�RFXSD��
sobre todo, en el punto de la relación entre 
HGXFDFLyQ�\�1XHYDV�7HFQRORJtDV�GH�&RPX-
nicación.
Grandes pensadores se han abocado al estu-
GLR�GH�HVWRV�FDPELRV�R�SDUDGLJPDV��7KRPDV�
.XKQ� �������� FLWDGR�SRU�7RUUHV� �������� HQ�
VX� YLVLyQ� GH� ODV� 5HYROXFLRQHV� &LHQWt¿FDV��
VHxDOD�TXH�VL�XQ�SDUDGLJPD�FLHQWt¿FR�HQWUD�
en crisis, es decir, no aporta ya soluciones 
al problema, es descartado por otro.  Esto se 
UHÀHMD�HQ�WRGDV�ODV�iUHDV�GHO�FRQRFLPLHQWR��
FLHQWt¿FR�� WHFQROyJLFR�� KXPDQtVWLFR� \� SRU�
ende, en la educación. 
Una interesante teoría señala que el análisis 
de los nuevos paradigmas surge a partir del 
LQWHUpV�SRU�OD�ItVLFD��&DSUD�������������TXH�
“ha venido propiciando un cambio en nues-
WUD�YLVLyQ�GHO�PXQGR´��D�UDt]�GH�OD�H[SORUD-
ción del mundo atómico y subatómico sobre 
una realidad que la concepción del positivis-

PR�\�GHO�PpWRGR�FLHQWt¿FR�FXDQWLWDWLYR�QR�
KDQ�SRGLGR�H[SOLFDU�
En este sentido, Capra señala que a pesar de 
los avances de la ciencia y la tecnología en 
los albores del siglo XXI y de la gran canti-
GDG�GH�H[SHUWRV�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�iUHDV��QR�
se ha encontrado una solución a los proble-
PDV�PXQGLDOHV�FRPR�OR�VRQ�OD�LQÀDFLyQ��OD�
crisis energética, de salud, los desastres am-
bientales, la violencia, criminalidad, corrup-
ción y el cambio en los valores, aunado a los 
serios problemas bélicos que ponen en peli-
gro no sólo a los países involucrados, sino 
a todo el planeta. De manera muy acertada, 
el autor encuentra un común denominador 
D� WRGR�HVWR�\� OR�GH¿QH�FRPR�XQ�SUREOHPD�
de percepción causado por una visión muy 
limitada de la realidad. En esta visión cada 
H[SHUWR� YH� VRODPHQWH� IUDJPHQWRV� GH� HVWD�
realidad, lo que conlleva a soluciones parcia-
OHV�\�OLPLWDGDV�TXH�GLItFLOPHQWH�SURSLFLDUiQ�
que nuestra aldea global sea un mundo en 
equilibrio. 
2WUR�FDPELR�TXH�KD�DIHFWDGR�OD�YLGD�GH�ORV�
seres humanos, es el surgido en el área de las 
comunicaciones. Desde mediados del siglo 
pasado el desarrollo tecnológico ha sido no 
sólo continuo, sino con un ritmo tan acele-
UDGR�TXH�UHVXOWD�GLItFLO�DVLPLODU�XQ�FDPELR�
cuando ya hay otro que lo complementa o 
sobrepasa. 
(O�FRQFHSWR�GH�7HFQRORJtDV�GH� OD�,QIRUPD-
FLyQ�\�OD�&RPXQLFDFLyQ��7,&��RULJLQDOPHQWH�
VH�PDQHMy�FRPR�1XHYDV�7HFQRORJtDV�GH�&R-
municación. Lo anterior ahora resulta cues-
tionable debido a que la palabra “nuevas” 
pierde vigencia rápidamente. Lo que hoy 
parece nuevo, mañana ya no lo es. Por lo an-
WHULRU�HV�TXH�DXWRUHV�FRPR�&DEHUR��������VH�
UH¿HUHQ�D�HVWH�FRQFHSWR�VLPSOHPHQWH�FRPR�
Tecnologías de la Información y Comunica-
ción��7,&��R�ELHQ�FRPR�7ecnologías Novedo-
sas��&DVWHOO����������
Una característica relevante del uso actual 
GH�ODV�7,&�HV�TXH�UHSUHVHQWDQ�XQ�LPSRUWDQWH�
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cambio de paradigmas para el ser humano.  
8Q�HMHPSOR� HV� OD� JUDQ�GLIHUHQFLD� HQWUH� ODV�
tecnologías tradicionales de comunicación, 
�FRPR�OR�IXHURQ�HQ�VX�WLHPSR�OD�LPSUHQWD��OD�
UDGLR�\�OD�WHOHYLVLyQ��\�ODV�7,&�DFWXDOHV��\D�
TXH�³VXV�HIHFWRV�\�DOFDQFH�QR�VyOR�VH�VLW~DQ�
HQ� HO� WHUUHQR�GH� OD� LQIRUPDFLyQ�\� FRPXQL-
cación, sino que lo sobrepasan para llegar 
a proponer cambios en la estructura social, 
HFRQyPLFD�� MXUtGLFD� \� SROtWLFD´� �&DEHUR��
���������6HxDOD�HO�DXWRU�TXH�ODV�7,&�WLHQHQ�
además las posibilidades de manipular la in-
IRUPDFLyQ��DOPDFHQDUOD�\�GLVWULEXLUOD�
(V�IiFLO�REVHUYDU�OD�LQÀXHQFLD�GH�ODV�WHFQR-
ORJtDV�HQ�OD�SHUFHSFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�
el uso que se hace de la misma y cómo, a 
VX�YH]��HVWR�LQÀX\H�HQ�OD�HGXFDFLyQ��D�GLIH-
rencia de quien vivió con tecnologías más 
tradicionales de comunicación.           
(Q� HO� FRQWH[WR� DFWXDO�� OODPDGR� SRU� ORV� HV-
pecialistas la Sociedad del conocimiento o 
Sociedad de la información� �=DSDWD� ������
&DVWHOOV��0����������OD�UHODFLyQ�7,&�HGXFD-
ción es un tema que ha  despertado un gran 
interés tanto en docentes, como en investi-
gadores de las instituciones educativas. La 
preocupación mundial por el desarrollo de 
ODV�7,&�\�VX�LQFXUVLyQ�HQ�OD�HGXFDFLyQ��TXH-
GDQ�SODVPDGRV�HQ�HO�LQIRUPH�GH�OD�81(6&2�
emitido por la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el siglo XXI (Mancinas, 
1999) en el que recomienda ampliamente la 
introducción de las telecomunicaciones y la 
LQIRUPiWLFD�HQ�OD�HGXFDFLyQ���
$JXHUUHGRQGR� ������� SRU� VX� SDUWH�� GH¿QH�
a la Sociedad del conocimiento, como una 
IRUPD�VRFLDO�VXSHUDGRUD�HQ�OD�TXH�HO�FRQRFL-
miento está disponible para todos, distribui-
GR� GH� WDO� IRUPD� TXH� JDUDQWLFH� LJXDOGDG� GH�
RSRUWXQLGDGHV��SRU�OR�WDQWR��HQWHQGHPRV�TXH�
el conocimiento propicia, o debe propiciar la 
equidad social. 
Sobre el concepto de la Sociedad del Co-
nocimiento es importante mencionar que se 
REVHUYD�XQD��SDUDGRMD�\�HV�TXH��PLHQWUDV�TXH�
esta sociedad se promulga por una equidad 

en la educación y por ende en las personas, 
VH�SURGXFH� HO� HIHFWR� FRQWUDULR��/R� DQWHULRU�
debido a que la manera de obtener el conoci-
miento es la educación y ésta requiere de una 
inversión de tiempo y dinero que no todos 
pueden pagar. Ante situaciones como la po-
EUH]D�H[WUHPD��ORV�SUREOHPDV�GH�VDOXG�\�GH�
acceso a servicios básicos (como vivienda, 
HOHFWULFLGDG��GUHQDMH��DOLPHQWDFLyQ�\�RWURV���
OD�HGXFDFLyQ��EDMR�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV��SDVD�
a segundo término. 
3RU�RWUD�SDUWH��7RUUHV��������VHxDOD�TXH�DQWHV�
de la Sociedad del conocimiento, la humani-
dad ha pasado por tres eras a las que llama 
UHYROXFLRQHV�WpFQLFDV��OD�5HYROXFLyQ�1HROt-
WLFD�� OD�5HYROXFLyQ� ,QGXVWULDO� \� OD�5HYROX-
FLyQ� &LHQWt¿FR�7HFQROyJLFD� �5&7��� � (VWD�
última caracterizada por el desarrollo de la 
ciencia, que genera tecnología, que a su vez 
genera ciencia.  Algunos de los cambios a 
los paradigmas establecidos que ha traído la 
5&7��VHJ~Q�7RUUHV��������VRQ�ORV�VLJXLHQWHV��
1. (O� FXHVWLRQDPLHQWR� D� ORV� SUHMXLFLRV� UD-

FLDOHV�� DO� MXVWL¿FDU� FLHQWt¿FDPHQWH� OD�
VLPLOLWXG� �JHQpWLFD�� HQWUH� ODV� GLIHUHQWHV�
culturas. 

2. La percepción del concepto de “género” 
y la continua lucha por la equidad, cuan-
GR�OD�GH¿QLFLyQ�GH�VHU�KRPEUH�R�VHU�PX-
MHU�QR�UHVXOWD�WDQ�IiFLO��QR�VROR�GHVGH�HO�
punto de vista sociocultural, sino desde 
el punto de vista biológico.

3. 8QD�HGXFDFLyQ�RULHQWDGD�KDFLD�XQD�IRU-
mación integral más que hacia una ultra 
especialización. 

4. La mancuerna Investigación-Desarrollo 
(I+D) propulsada por razones industriales.

En este último caso se puede mencionar  el 
HIHFWR� GH� OD�PHUFDQWLOL]DFLyQ�GH� OD� FLHQFLD�
que es dirigida por grupos dominantes con 
LQWHUHVHV�SDUWLFXODUHV�\�TXH�HMHUFHQ�LQÀXHQ-
cia en todas las acciones del ser humano. Un 
HMHPSOR�PX\�FODUR�TXH�HO�DXWRU�PDQHMD�HV�HO�
de Microsoft��FRPSDxtD�TXH�GHEH�VX�p[LWR�D�
Bill Gates, gracias a su creatividad tecnoló-
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gica y a sus dotes empresariales. Se trata, se-
xDOD�7RUUHV�������������³GH�XQ�LQYHVWLJDGRU�
con recursos computacionales, que es a la 
vez empresario y que logra lo que la investi-
JDFLyQ�R¿FLDO�HV�OHQWD�HQ�FRQVHJXLU´��
&RPR�HIHFWR�GH�OR�DQWHULRU�VH�FUHDQ�UHODFLR-
nes entre la ciencia y otras áreas, como se 
REVHUYD�HQ�HO�YtQFXOR�FLHQFLD�DUWH��DVt�OD�OL-
WHUDWXUD�GH�FLHQFLD�¿FFLyQ�FRQVLGHUDGD�DQWHV�
como irreal, pasa a ser ciencia o tecnología 
UHDO�HQ�XQ�UHODWLYR�FRUWR�SOD]R���/RV�HMHPSORV�
YDQ�GHVGH�9HUQH��������FRQ�VX�YLVLyQ�GH�OD�
creación del submarino en Veinte mil leguas 
de viaje submarino��KDVWD�+X[OH\�(1932) con 
Un mundo feliz  donde el autor se anticipa a 
los estudios actuales del genoma humano, la 
FORQDFLyQ�R�OD�IHUWLOL]DFLyQ�in vitro.
'H�LJXDO�IRUPD��OD�FLHQFLD�VH�DX[LOLD�GH�OD�OL-
teratura (ensayo, novela, poesía) para llegar 
D�S~EOLFRV�IXHUD�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�FLHQWt-
¿FDV��(MHPSOR�GH�HOOR�HV� OD�SXEOLFDFLyQ�GH�
UHYLVWDV�GH�GLIXVLyQ�FRPR��Muy interesante, 
Quo, Astronomy o Focus por mencionar al-
JXQDV���/D�&LHQFLD�\�OD�7HFQRORJtD�KDQ�HMHU-
FLGR�XQD�JUDQ�LQÀXHQFLD�HQ�HO�FDPSR�GH�OD�
HGXFDFLyQ�� �8Q� HMHPSOR� FODUR� HV� OD� YLQFX-
lación de la ciencia con otro medio masivo 
LPSRUWDQWH��OD�WHOHYLVLyQ��GRQGH�VH�REVHUYD�
OD� SUHVHQWDFLyQ� GH� UHSRUWDMHV� \� SURJUDPDV�
FXOWXUDOHV�WtSLFRV�FRQ�XQ�IRUPDWR�VXPDPHQ-
WH� FUHDWLYR�� TXH� EXVFD� GLIXQGLU� HO� FRQRFL-
PLHQWR�FRQ�HO�XVR�GH�IRUPDWRV�GH�SURJUDPDV�
de entretenimiento. 
/D� FDGHQD�'LVFRYHU\�SRU� HMHPSOR��PDQHMD�
equipos de especialistas en ciencia y cine-
PDWRJUDItD�SDUD�SURGXFLU�SURJUDPDV�FRPR��
Re-escribiendo la historia, Cómo se hace o 
documentales con una atractiva producción 
que incluyen, además de la dramatización, 
ORV�PiV�DYDQ]DGRV�HIHFWRV�HVSHFLDOHV�GRQGH�
DO�¿QDO��FRPR�HQ�HO�FDVR�GH�Dragones, una 
fantasía hecha realidad  Discovery Channel  
�������R�HO�Especial Sirenas �������GRQGH�
HO� WHOHYLGHQWH�QR�VDEUi�VL� IXH� WHVWLJR�GH�XQ�
GRFXPHQWDO�R�GH�XQD�SHOtFXOD�GH�¿FFLyQ��

&RPR�OR�VHxDOD�HO��9LFH�3UHVLGHQWH�(MHFXWLYR�
de Discovery Channel� �HQ�HO�5HLQR�8QLGR��
'DYLG�$EUDKDP�� ³&DGD� YH]�PiV�� YHUHPRV�
animación computarizada en documentales 
\�D�PHGLGD�TXH�PHMRUH�OD�FDOLGDG�GH�OD�WHFQR-
logía, será posible combinarla con material 
ItOPLFR�PRGHUQR´�VL�ELHQ��DJUHJD�HO�HMHFXWL-
YR��HO�XVR�GH�HVWD�WHFQRORJtD�SXHGD�FRQIXQGLU�
D�OD�DXGLHQFLD�� ��'LVFRYHU\�&KDQQHO��������
+LVWRULD�9LUWXDO��SiUUDIRV���\������/D�YLQFX-
ODFLyQ� FLHQFLD� \� WHFQRORJtD� EHQH¿FLDQ� VLQ�
GXGD�DOJXQD�D�OD�HGXFDFLyQ��QR�REVWDQWH��HVWD�
mancuerna también produce otros grandes 
SUREOHPDV��FRPR�UH¿HUHQ�7RUUHV��������D�OR�
ODUJR�GH�VX�OLEUR� Los nuevos paradigmas en 
OD�DFWXDO�5HYROXFLyQ�&LHQWt¿FD�\�7HFQROyJL-
ca�\�7RIÀHU�HQ�El shock del futuro��������\�
La tercera ola��������
8QR�GH� HVWRV� HIHFWRV� HV� OD� Gesmaterializa-
ción del proceso productivo�� DO� TXH�7RUUHV�
������������GH¿Qe como “la posibilidad de 
producir abundante nueva materia con esca-
sísima materia” como la clonación, la crea-
ción de productos transgénicos o de la reali-
dad virtual de naturaleza inmaterial. En este 
último caso, se observa el surgimiento de co-
munidades virtuales habitadas por  avatares 
TXH��FRPR�GH¿QH�OD�HQFLFORSHGLD�HOHFWUyQLFD�
:LNLSHGLD��VRQ��³XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUi¿FD�
±¿FWLFLD��GH�XQD�SHUVRQD´��:LNLSHGLD��UHFX-
SHUDGR�HO����GH�IHEUHUR�GH���������
/RV� DYDWDUHV� VRQ� GLEXMRV� TXH� UHSUHVHQWDQ�
a individuos reales  que proyectan en el ci-
EHUHVSDFLR� � SHUVRQDOLGDGHV� FRQ� IUHFXHQFLD�
GLIHUHQWHV� D� OD� UHDO�� \� TXH� HQ� XQ� LPDJLQD-
ULR�PXQGR�PHGLiWLFR��YLYHQ�� DPDQ��PDWDQ��
se prostituyen o comercian dinero real en 
PXQGRV�GH�¿FFLyQ�� �$Vt�HO�FRQVXPLVPR��OD�
GHVSUHRFXSDFLyQ�GH�OR�UHDO�SRU�OD�SUHIHUHQFLD�
de lo imaginario o la búsqueda de relaciones 
YLUWXDOHV�\�QR�SHUVRQDOHV��VRQ�VROR�XQ�HMHP-
SOR�GH� ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�GH� ORV�QXHYRV�
paradigmas que se viven en la actualidad y 
que tienen relación directa con las tecnolo-
gías de comunicación. 
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Por otra parte, una de las grandes aportacio-
nes de la tecnología a estos cambios paradig-
máticos es la velocidad en la que se transmite 
OD�LQIRUPDFLyQ��'H�HVWD�PDQHUD��ORV�XVXDULRV�
se mantienen activos virtualmente sin tener 
que trasladarse de un lugar a otro para reali-
zar una actividad lúdica, laboral, interperso-
nal, comercial, educativa o de cualquier tipo.
(Q�HO�iUHD�HVSHFt¿FD�GH�OD�HGXFDFLyQ�XQD�GH�
ODV� DFWLYLGDGHV�TXH�KD�GHMDGR�GH� VHU� ItVLFD�
para ser  virtual es la lectura.  Aquí surge 
OR� TXH� /DQGRZ� �������� FLWDGR� SRU� 7RUUHV�
���������),  llama “la revolución del pen-
VDPLHQWR´�D�UDt]�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�KLSHUWH[-
WR�GRQGH��D�GLIHUHQFLD�GHO�OLEUR��VH�RIUHFH�DO�
lector “la posibilidad de participar” [Barthes 
��������FLWDGR�SRU�7RUUHV������������\�����@���
En la actualidad es esta la manera de los 
MyYHQHV�GH�DFHUFDUVH�D�OD�LQIRUPDFLyQ��D�OD�
realidad y por lo tanto, a la construcción del 
conocimiento.  La realidad para los estu-
diantes ahora parte de lo digital, como re-
¿HUH�7RUUHV���������³(O�SDUDGLJPD�GLJLWDO�VH�
H[SOLFD�HQ�IXQFLyQ�GH�TXH�YLYLPRV�XQD�pSRFD�
SRVW�DQDOyJLFD�� �(VWDPRV�IUHQWH�D�XQ�WLSR�GH�
LQIRUPDFLyQ�TXH�VH�VXVWHQWD�HQ�LPiJHQHV�FRP-
SXWDUL]DGDV´��7RUUHV�������������
(Q� HVWD� 5HYROXFLyQ� &LHQWt¿FD� WHFQROyJLFD�
ORV� OLEURV� GH� WH[WR� LPSUHVR� VRQ� IiFLOPHQWH�
VXVWLWXLGRV� SRU� OD� LQIRUPDFLyQ� HOHFWUyQLFD��
ya que el nuevo paradigma digital permite 
TXH�ORV�MyYHQHV�SUH¿HUDQ�EXVFDU�LQIRUPDFLyQ�
en Internet antes que investigar en libros es-
pecializados e incluso en enciclopedias o 
GLFFLRQDULRV�� � (QWUH� ODV� GHVYHQWDMDV� TXH� HO�
XVR�GH�pVWD�WHFQRORJtD�UHSUHVHQWD�HVWi�OD�IDO-
WD�GH�KDELOLGDG�GH�ORV�MyYHQHV�HQ�HO�PDQHMR�
GH�OD�LQIRUPDFLyQ�LPSUHVD��/D�LQIRUPDFLyQ�
buscada es encontrada automáticamente por 
el ordenador sin que ellos tengan que ela-
ERUDU�QLQJXQD�PDQLREUD�ItVLFD�GH�E~VTXHGD�
FRPR� LU� D� XQD� ELEOLRWHFD�� UHYLVDU� ¿FKHURV��
seleccionar libros o revistas y después de 
OHHUORV�R�DO�PHQRV�KRMHDUORV�SDUD�VHOHFFLRQDU�
OD�LQIRUPDFLyQ���/D�E~VTXHGD�HOHFWUyQLFD�OHV�

ahorra  además, el tener que transcribir dicha 
LQIRUPDFLyQ��
Si se le pide a un estudiante buscar una pa-
labra en un diccionario tendrán problema en 
encontrarla, primero porque desconocen la 
manera correcta de la escritura de la palabra 
y segundo, porque no están acostumbrados 
D�OD�E~VTXHGD�DOIDEpWLFD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ���
Por supuesto que en un ordenador habrá me-
nos probabilidades de cometer errores orto-
JUi¿FRV��\D�TXH�VL�HVFULEHQ�PDO�XQD�SDODEUD��
la misma computadora la corregirá de ma-
nera automática (lo solicite o no el usuario 
GHO�SURFHVDGRU�GH�WH[WR���HOLPLQDQGR�DVt� OD�
posibilidad de aprender del error.  De igual 
IRUPD�� HO� SURFHVDGRU� GH� WH[WR� OHV� VHxDODUi�
HUURUHV�GH�VLQWD[LV�FRQ�RSFLRQHV�LQPHGLDWDV�
de la escritura correcta, por lo que ellos ya 
no tendrán que pensar al respecto. 
¢&yPR� VH� HVSHUD� HQWRQFHV�TXH� HVWRV� MyYH-
nes incursionHQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿-
ca siendo tan dependientes de las decisiones 
SUHIDEULFDGDV�GH�OD�WHFQRORJtD"�
(V�PX\� LPSRUWDQWH� UHÀH[LRQDU� TXH� HO�PD-
QHMR�H¿FLHQWH�GHO�OHQJXDMH�HV�LQGLVSHQVDEOH�
para acceder al conocimiento. De esta mane-
UD��HO�PDQHMR�DGHFXDGR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�
FRPXQLFDWLYDV�IDFLOLWDUtD�D�ORV�MyYHQHV�VX�LQ-
cursión en actividades como la investigación 
y así en la generación del conocimiento y no 
solo en la apropiación del mismo. Es impor-
WDQWH��HQWRQFHV��REVHUYDU�FyPR�LQÀX\HQ�ODV�
tecnologías de comunicación en el aprendi-
]DMH�GH� ORV�HVWXGLDQWHV�\�FyPR�DIHFWDQ��\D�
sea positiva o negativamente, el desarrollo 
de sus competencias comunicativas. 
2WUR� DVSHFWR� SUREOHPiWLFR� SRU� OD� IDOWD� GH�
OHFWXUD�HQ�ORV�MyYHQHV�HV�VX�OLPLWDGR�XVR�GHO�
OHQJXDMH�\D�TXH�FRQ�IUHFXHQFLD�VRQ�LQFDSD-
ces de elaborar ideas completas verbalmen-
WH��FDUHFHQ�GH�SUHFLVLyQ�Op[LFD��GHVFRQRFHQ�
ORV�FRQFHSWRV�\�VLJQL¿FDGRV�PiV�HVHQFLDOHV�
para la diaria comunicación, no se diga ya 
para establecer una comunicación en con-
WH[WRV�DFDGpPLFRV�R�SURIHVLRQDOHV��\�VX�FR-
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PXQLFDFLyQ�SRU�HVFULWR�VHPHMD�XQD�FRQWLQXD�
WUDGXFFLyQ�IRQpWLFD��\D�TXH�HQ�WRGR�FRQWH[-
WR�PDQHMDQ�HO�OHQJXDMH�GH�³FKDW´�HQ�HO�TXH�
escriben como hablan.  ¿Cómo pedir a esta 
nueva generación de estudiantes un cambio, 
VL�FRQVLGHUDQ�HO�OLEUR�GH�WH[WR�FRPR�LQIRUPD-
FLyQ�GH�VHJXQGD"
Finalmente, el paradigma digital en el con-
WH[WR�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�
HO�H[FHVR�GH�LQIRUPDFLyQ���+D\�WDQWD�LQIRU-
mación en la red disponible y al instante, que 
ORV�MyYenes ya no la leen y solo hacen el tra-
dicionaO�³FRS\�SDVWH´��QR�VRQ�FDSDFHV�DGH-
PiV��GH�DQDOL]DU�\�GLIHUHQFLDU�DTXHOOD�LQIRU-
PDFLyQ�TXH�SURYLHQH�GH�XQD�IXHQWH�YiOLGD�GH�
la que no lo es. Los nuevos paradigmas han 
HMHUFLGR�XQ�HQRUPH�FDPELR�HQ�OD�HGXFDFLyQ�
Quien no HVWXGLD�HV�FRQVLGHUDGR�XQ�DQDOID-
EHWR��¢3HUR�TXp�VLJQL¿FD�HVWD�SDODEUD"�(Q�HO�
sentido original de la educación tradicional, 
DQDOIDEHWR� HV� DTXHOOD� SHUVRQD� TXH� QR� VDEH�
OHHU�\�HVFULELU���(Q�HO�DFWXDO�FRQWH[WR�PDWL]D-
GR�SRU�OD�5&7�VH�KDEOD�GH�XQ�QXHYR�WLSR�GH�
DQDOIDEHWR��HO�DQDOIDEHWR�WHFQROyJLFR���DTXpO�
TXH�QR�VDEH�PDQHMDU�ODV�QXHYDV�WHFQRORJtDV�
TXH�HVWiQ�SUHVHQWHV�HQ�OD�YLGD�GLDULD�FRPR��
un ordenador, un horno de microondas o un 
WHOpIRQR�FHOXODU��
9LxDR������������LGHQWL¿FD�XQ�WHUFHU�WLSR�GH�
DQDOIDEHWR�FRPR�³DTXpO�TXH�VDELHQGR�OHHU�\�
escribir es incapaz de comprender o redactar 
XQ�WH[WR�GHWHUPLQDGR´���6L�HVWH�WH[WR�R�WH[WRV�
VRQ��\D�VHD�SROtWLFRV��FLHQWt¿FRV��R�KLVWyULFRV��
que se consideran necesarios para participar 
en la vida cultural de un país, se considera 
FRPR�DQDOIDEHWLVPR�FXOWXUDO�\�VL�ORV�WH[WRV�
VH�UH¿HUHQ�D�KHFKRV�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD��SH-
riódico, instructivos, etcétera) se considera 
como analfabetismo funcional. 
6REUH� HO� DQDOIDEHWLVPR� IXQFLRQDO�� 9LxDR��
UH¿HUH� D�.R]RO� ������� FRQ� XQD� HVWDGtVWLFD�
bastante descriptiva de esta situación en el 
mundo donde veinticinco millones de adul-
tos norteamericanos no pueden leer las indi-

FDFLRQHV�HVFULWDV�HQ�XQ�IUDVFR�GH�YHQHQR���QR�
SXHGHQ�OHHU�XQD�FDUWD�HVFULWD�SRU�HO�SURIHVRU�
GH� VXV�KLMRV�QL� OD�SRUWDGD�GH�XQ�SHULyGLFR���
Otros 35 millones de adultos tienen un nivel 
GH�OHFWXUD�WDQ�EDMR�TXH�DSHQDV�FXPSOHQ�FRQ�
los mínimos requisitos para sobrevivir en 
nuestra sociedad.  
No obstante lo anterior, no podemos señalar 
TXH� OD�FXOSD�GH�HVWR�VHD�FDXVD�GH� ODV�7,&��
debemos analizar antes el papel del usuario 
en nuestro caso, del docente y del estudiante 
HQ�OD�HGXFDFLyQ�\�GH¿QLU�ORV�UROHV�TXH�VLJXHQ�
HQ�HO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��
8Q� FXHVWLRQDPLHQWR� TXH� SODQWHD� 7RUUHV�
������������DO�DQDOL]DU�HVWRV�QXHYRV�SDUDGLJ-
PDV�GH� OD�5&7�HV� ³¢&yPR�HGXFDU� SDUD� HO�
cambio, si la educación misma no ha cam-
biado, si no se ha apropiado de los múltiples 
HOHPHQWRV�WHFQROyJLFRV�TXH�SXHGHQ�IDFLOLWDU�
su labor y que ya están en manos de los niños 
\� MyYHQHV�� FRQ�HO�SHOLJUR�GH�TXH�HVWRV� VRQ�
DFUtWLFRV�UHVSHFWR�GH�HOORV"´��
Para lograr este cambio los docentes requie-
ren tener un mayor conocimiento además de 
OD�WHFQRORJtD�HGXFDWLYD��GH�ODV�GLIHUHQWHV�WHR-
rías pedagógicas que propicien una educa-
FLyQ�GH�PHMRU�FDOLGDG�SDUD�IRUPDU�SHUVRQDV��
No solo personas capacitadas, sino íntegras 
y con un alto sentido de responsabilidad y 
compromiso social.  Los docentes deben 
educar con el apoyo de la tecnología que los 
MyYHQHV�\D�VH�KDQ�DSURSLDGR��SHUR�FRQ�XQD�
RULHQWDFLyQ�SURIXQGDPHQWH�KXPDQLVWD�HQ�OD�
que la transmisión simple de conocimientos 
QR�HV�\D�HO�REMHWLYR�SULQFLSDO��VLQR�OD�JXtD�GHO�
docente para que el estudiante sea capaz no 
solo de construir sus propios conocimientos, 
generar nuevos y aplicarlos en situaciones 
YDULDGDV�GH�VX�FRQWH[WR�UHDO��
Es por ello que las instituciones educati-
vas deben buscar estrategias de enseñanza 
acordes a las necesidades de sus alumnos y 
que a su vez cubran los requerimientos del 
actual mundo globalizado.  Esta relación 
HGXFDFLyQ�7,&� HV� WDQ� LPSRUWDQWH� TXH� ORV�
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países que apuestan por la investigación y el 
desarrollo (I+D) e invierten una proporción 
considerable de sus ingresos en educación 
pueden alcanzar mayores niveles de desa-
UUROOR��FRPR�VHxDOD�GH�*XWLpUUH]���������³$�
mayor ingreso, más posibilidades de tener 
PiV�\�PHMRU�HGXFDFLyQ�OR�TXH�JHQHUD�JHQWH�
PiV�FDSDFLWDGD�SDUD�WUDEDMDU�FRQ�PD\RU�FDOL-
GDG���SRU�OR�WDQWR��VH�JHQHUD�PiV�SURGXFWLYL-
dad” (video entrevista digital elaborada por 
%UHQHV�������SDUD�OD�81('����
Por lo anterior, se considera muy importante 
para los países en vías de desarrollo que los 
docentes cuenten con la preparación que les 
permita revalorar su papel en la enseñanza 
FRQ�EDVH�HQ�ORV�HQIRTXHV�SHGDJyJLFRV�VXU-
gidos a raíz de los nuevos paradigmas en la 
educación. Con ello se podrán utilizar con 
PD\RU� H¿FLHQFLD�� ODV� KHUUDPLHQWDV� WHFQR-
OyJLFDV�TXH�FDUDFWHUL]DQ�DO�FRQWH[WR�DFWXDO��
FRPR� UH¿HUH� 7RUUHV� ����������� ³6L� OD� IRU-
PDFLyQ�KXPDQD�GHO�IXWXUR�VH�FLPHQWD�HQ�OD�
educación virtual, ésta tendrá que ser debi-
damente implementada y encauzada, y ha-
brán de ser los educadores los responsables 
de esta tarea”. Con una participación activa 
GH�ORV�SDGUHV�GH�IDPLOLD��SRU�VXSXHVWR����
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nes, una fantasía hecha realidad.   5HFXSHUDGR�
HO����GH�IHE�GH������GHVGH��KWWS���ZZZ��WXGLV-
FRYHU\��FRP�GUDJRQHV�LQGH[��VKWPO
+X[OH\��$OGRV���������Viaje a un mundo feliz. 
(�8�$���3OD]D�	�-DQHV���
*XWLpUUH]��)����������(QWUHYLVWD�GLJLWDO��(QWRUQR�
económico de la educación, para la asignatu-
UD� &RQWH[WXDOL]DFLyQ�� HGXFDFLyQ� \� VRFLHGDG����
&RVWD�5LFD��81('��6(3��
Mancinas (1999).  Entornos y plataformas 
para virtualizar cursos.   UNESCO.  Docu-
mento electrónico recuperado el 23 de nov 
GH� ����� GHVGH� KWWS���ZZZ�� XQHG�� HV�FDWH-
GUDXQHVFR�HDG�SODWDIRUPDV��KWP
7RIÀHU��$OYLQ����������La tercera ola���(�8�$���
3OD]D�	�-DQHV���
������������El shock del futuro.  Barcelona, Es-
SDxD��3OD]D�	�-DQHV��
7RUUHV��5������������Los nuevos paradigmas en 
OD� DFWXDO� 5HYROXFLyQ� &LHQWt¿FR� 7HFQROyJLFD���
&RVWD�5LFD��(81('���
7X�'LVFRYHU\�&KDQQHO�HQ�(VSDxRO���������Es-
pecial Sirenas.�5HFXSHUDGR�HO����GH�GLFLHPEUH�
GH�������GHVGH��KWWS���ZZZ�WXGLVFRYHU\�FRP�
HQHVSDQRO�ZHE�VLUHQDV�
9HUQH��-XOHV���������9einte mil leguas de viaje 
submarino.
Viñao Frago, A.  (1999)  Leer y escribir, histo-
ria de dos prácticas culturales.  0p[LFR��(GX-
cación, voces y vuelos.  
=DSDWD��)����������Sociedad del Conocimiento 
y Nuevas Tecnologías.  Organización de Esta-
dos Iberoamericanos Documento recuperado 
HQ�PDU]R�GH������GH�KWWS���ZZZ��FDPSXV�RHL��
RUJ�VDODFWVL�]DSDWD��KWP



19Los recursos de aprendizaje en la educación a distancia. Nuevos escenarios, experiencias y ten-
dencias. La experiencia de las EPD de la ULP en San Luis, la Provincia Digital de Argentina

Los recursos de aprendizaje en la educación a distancia.  
Nuevos escenarios, experiencias y tendencias. La experiencia de 

las EPD de la ULP en San Luis, la provincia Digital de Argentina
Por

Selín Carrasco
Docente investigador y Jefe de Programa de Políticas Universitarias  

Innovadoras en la Universidad de La Punta en Argentina.
selincarrasco@ulp.edu.ar

Silvia Baldivieso 
Docente investigador en la Universidad de la Punta. Docente del Master en Educación 

Superior y del Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
sbaldivieso@ulp.edu.ar

Resumen 
En San Luis, provincia del oeste argentino, se ha desarrollado una propuesta de integración 
en la Sociedad de la Información (Ley Provincial No V-0764-2011), a la que podríamos lla-
mar “Creación de un ecosistema de desarrollo humano inclusivo”.  Este artículo mostrará la 
manera en que se ha ido desarrollando este proyecto, algunos de sus resultados al momento y 
la base epistemológica sobre la que se sustenta.  Es un escenario nuevo, novedoso,  ecléctico 
en la forma de utilización de las TIC y en la forma de apoyar a los estudiantes con profesores 
facilitadores y profesores online.
Palabras clave: Recursos de aprendizaje, educación a distancia, Universidad La Punta, Ar-
gentina.

1. Un nuevo escenario para la 
educación

Sociedad del Conocimiento, hipermundo 
y derechos humanos de cuarta generación
Mientras transitamos desde la Sociedad In-
dustrial a la Sociedad del Conocimiento , 
hay elementos especialmente importantes 
TXH�YDUtDQ�HQ�VX�VLJQL¿FDGR��8Q�HMHPSOR�GH�
esto es la propuesta de los derechos humanos 
de cuarta generación. Para describir adecua-
damente el contexto, y comunicarnos1  en 
1 Evans, Derek en Abdi y Schultz “ Educating for Human 

un episteme común,  se describirán somera-
mente estos elementos:

Derechos humanos en la SIC, Derechos hu-
manos de cuarta generación
Existen diversas posturas acerca de los de-
rechos humanos en una Sociedad de la In-
formación y del Conocimiento, distintos 
investigadores proponen diferentes acerca-
mientos, Arian Vasili Cornescu2 plantea una 
Rights and Global Citizenchip”;Human Rights, Four 
Generations of Practice and Development; University of 
New York at Albany Press, Albany, 2007 
2 Cornescu, Vasili; En “THE GENERATIONS OF 
HUMAN’S RIGHTS”, Dny práva – 2009 – Days of Law: 
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cuarta generación de derechos humanos re-
lacionada con el manejo genético y la explo-
tación cósmica.  La Constitución de Malta 
ve esta cuarta generación como relacionada 
con la libertad de información y de comuni-
caciones3. Hungría propone como derechos 
de cuarta generación los relacionados con 
recursos naturales, bosques, recursos hí-
dricos, biodiversidad, defensa de planta sy 
animales autóctonos y la obligación de los 
ciudadanos de protegerlos. Abdi y Schultz 
publican, como editores, en la Universidad 
de Nueva York en Albany, un texto de De-
UHN�(YDQV��HQ�TXH�D¿UPD�TXH� ORV�GHUHFKRV�
de cuarta generación son la implementación 
efectiva y real de todos los derechos huma-
nos. En los diversos ámbitos se percibe un 
nuevo tipo de derecho humano, y este se des-
cribe de diferentes formas y desde distintas 
aproximaciones. Al buscar en espacios de 
discusión en castellano, se encuentran aún 
más propuestas,  por ejemplo, el Grupo 4G4, 
y Javier Bustamante5 basados en Hamelink6, 
señalan sus 5 principios básicos: principio 
de la libertad de expresión, de la protección 
de la privacidad, de inclusión, de la diversi-
dad y de la participación y deduce de ellos 
tres dimensiones que plantea a continuación: 
ampliación de la ciudadanía tradicional, en-
fatizando los derechos que tienen que ver 
con el libre acceso y uso de información y 
conocimiento e interacción más simple con 
las Administraciones Públicas a través de 
las redes telemáticas,  ciudadanía entendi-
da como lucha contra la exclusión digital, a 
través de la inserción de los colectivos mar-
ginales en el mercado de trabajo en una so-
the Conference Proceedings, 1. edition.Brno : Masaryk 
University, Rumania, 2009, ISBN 978-80-210-49 90-1 
3 Constitución de la Isla de Malta.
4 http://grupo4g.wordpress.com/4a-generacion-de-los-dd-
hh/ visualizado Abril 2014 
5 Bustamante, j en “La cuarta generación de derechos 
humanos en las redes digitales” en Revista Telos 
de Fundación Telefónica, número 85 – España, 
Octubre - Diciembre 2010; visible en Web http://telos.
fundaciontelefonica.com/seccion=1266&idioma=es_
ES&id=2010110411480001&activo=6.do visualizado 
Abril, 2014.
6 Hamelink, J; Human Rights for Communicators, 
Hampton Press, New York, USA, 2004. 

ciedad de la información y además como un 
elemento que exige políticas de educación 
ciudadana, creando una inteligencia colec-
tiva que asegure la inserción autonómica a 
cada país en un mundo globalizado.
El Gobierno de San Luis7�KD�PRGL¿FDGR�VX�
Constitución Provincial  y ha incorporado 
en el artículo 11 bis los derechos humanos 
de Cuarta Generación, garantizando la in-
clusión digital de todos los habitantes de 
la Provincia. Hasta el momento es la única 
Constitución que garantiza este derecho.

Nuevas aproximaciones a la Sociedad 
Actual
En los últimos 20 años se han presentado 
diferentes propuestas acerca de como está 
cambiando la sociedad desde la pasada So-
ciedad Industrial.  Durante los últimos años 
del siglo pasado, realmente hasta el quiebre 
de las empresas.com, se habló de Ciberes-
pacio8 como un todo globalizador, como el 
concepto determinante. Pero el ciberespa-
cio9 siempre ha sido la dimensión virtual 
comprendida como la generada desde los 
computadores y sus redes, sin considerar 
a las dimensiones tradicionales ( distancia 
-largo, ancho, alto- y tiempo), lo que lleva 
a cometer errores conceptuales al manejar 
situaciones y proponer soluciones, en es-
pecial en las áreas de Salud y Educación. 
Para ir más allá de estas limitantes, desde 
1981 otros investigadores10 han propuesto el 
concepto de Hipermundo11, mientras otros 
UHVLJQL¿FDQ�FLEHUHVSDFLR�D�FLEHUPXQGR��LQ-
cluyendo también todas las dimensiones.
7 Disponible para lectura en http://ministerios.sanluis.gov.
ar/contenidos.asp?idcanal=5088&id=22605, visualizado 
Abril 2014. 
8 Gibson, William; Burning Chrome; EOS, New York, 
USA, 1982 
9 Kahin & Nesson, Borders in Cyberspace, MIT Press, 
USA, 1997
10 Carrasco, Selin; http://blogcued.blogspot.com.
ar/2012/03/apuntes-tomados-buscando-un-lenguaje-en.
html; visualizado Abril 2014 
11 Carrasco, Selín; “Una aproximación epistemológica 
a la Sociedad Actual llamada también Sociedad de la 
Información y Conocimiento, SIC”; Revista RETIC, 
Editor Universidad de Los Lagos, Chile, 2012
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En 1981, Victor Sandoval12, investigador de 
la Ecole Central de París comienza a esbozar 
en conjunto con otros pensadores el Concep-
to de Hipermundo – las multidimensiones de 
la sociedad humana en la era de la comunica-
ción y el conocimiento. Crearon el Club del 
Hipermundo en París y desde allí difundian 
sus discusiones acerca de este tema. 
Hipermundo como concepto involucra al 
mundo “real” al que suma las dimensiones 
“virtuales”, conformando un todo mutua-
PHQWH� LQÀXHQFLDEOH�� OR� TXH� SURYRFD� PR-
GL¿FDFLRQHV� HQ� OD� SHUFHSFLyQ� KXPDQD13 
(Cárcamo, 200714, 2008). El Hipermundo 
englobaría las dimensiones reales, largo, 
ancho y alto, el tiempo y las dimensiones 
virtuales, alterando fundamentalmente la 
percepción de las dimensiones tiempo y es-
pacio. Ello implica una turbulencia mayor 
especialmente en la concepción de la edu-
cación, exigiendo propuestas que tomen en 
cuenta esta turbulencia. 

¿Porqué se dice que la Sociedad Actual es 
una Sociedad del Conocimiento?
La transición desde la Sociedad Industrial 
hacia una Sociedad del Conocimiento y la 
Información, ha sido tratada por numerosos 
autores, entre ellos Andy Hargreaves (2003), 
Oscar Joao (2004), Miguel Angel Sicilia y 
Miltriades Lytra (2005),  Carrasco (2010), 
Nico Sther (2012) y muchos más. El desa-
rrollo de una red de universidades, la Red 
UNISIC (unisic.usc.es) que ha estudiado 
justamente la evolución de la educación 
superior en la Sociedad del Conocimiento, 
apoyada en proyectos AECID, ilustra este 
12 Sandoval, Victor; Ecole Nationale des Ponts et Chausses; 
http://www.art-online.se/sandoval/ ; visualizado Abril 
2014.
13 2008. Cárcamo, L. y Nesbet, F. “Nativos Digitales 

Chilensis: Los jóvenes, al sur de la Internet”. En   Revista 
Latina de Comunicación Social 63. La Laguna (Tenerife): 
Universidad de La Laguna.  
14 2007. Cárcamo, L; Cladellas, R. y Estaún, S. “Estimación 
del tiempo en estudiantes secundarios frente a una tarea 
espacial desarrollada en formato de papel y ordenador”. 
Revista Estudios Pedagógicos XXXIII, Nº2:27-44. 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral 
de Chile. http://www.scielo.cl/pdf/estped/v33n2/art02.pdf 

desplazamiento .
(Q�JHQHUDO�OD�PD\RUtD�GH�ODV�MXVWL¿FDFLRQHV�
para nombrar a esta sociedad como socie-
dad del conocimiento provienen del ámbito 
económico, pues los investigadores de esa 
iUHD� D¿UPDQ� TXH� HO� � HOHPHQWR� HFRQyPLFR�
preponderante es el conocimiento, y no la 
producción de bienes como lo fué durante la 
Sociedad Industrial. Ya no es importante dis-
poner de la fábrica, sino de los elementos de 
conocimiento que optimizan o la producción 
o la distribución posterior de los productos.
Aunque el conocimiento siempre ha estado 
en el centro del desarrollo humano desde 
tiempos inmemoriales, y que la habilidad 
para inventar e innovar y crear nuevo cono-
cimiento ha impulsado siempre al desarrollo 
humano, y que también han existido todo 
el tiempo organizaciones que han creado y 
diseminado conocimiento de una manera 
H¿FLHQWH�� HQ� HVWH� PRPHQWR� OD� SURGXFFLyQ�
de conocimiento se ha acelerado de manera 
notoria, y el desarrollo de regiones y estados 
se apoya fundamentalmente en el conoci-
miento y saber hacer de sus habitantes, el 
capital intangible de lo que los economistas 
neoliberales llaman el “Recurso Humano”.

¿Porqué se dice que la Sociedad Actual es 
una Sociedad Red?
No es motivo de discusión que la sociedad 
actual sea considerada una sociedad red (Cas-
tells, 2000), Internet está totalmente imbrica-
da en la vida y el accionar de las personas. Si 
hace 20 años o más se necesitaba conectar 
con alguien, se pedía tarjeta con dirección 
y teléfono;  actualmente basta con el correo 
electrónico, Facebook,  Linkedin u otra red. 
Ello calza perfectamente con el concepto de 
Hipermundo tratado anteriormente. Para ma-
yor claridad se entrega una cita de Castells 
en su Conferencia Inaugural del doctorado 
que dirigió en la Universitat Oberta de Cata-
lunya: “Internet es un medio para todo, que 
interactúa con el conjunto de la sociedad y, 
de hecho, a pesar de ser tan reciente15, en su 
15 Aunque como sabemos,  Internet se construye, más o 
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forma societal  no hace falta explicarlo, por-
que ya sabemos qué es Internet”.
Elementos característicos de esta sociedad 
red son, todas las actividades humanas que 
pasan o pueden pasar por Internet, la comu-
nicación uno a muchos, de muchos a muchos 
es posible a través de esta Red. El aprendi-
zaje en la red como lo han demostrado tanto 
MOOCS como sitios del tipo Coursera y Mi-
riadax es una realidad diferente que cambia 
tanto la forma de enseñar y aprender como 
las estructuras y organizaciones ligadas a es-
tas acciones desde el Renacimiento. 

Porqué se dice que la Sociedad Actual es 
una Sociedad Líquida
Castells tocaba el tema de la llamada “bre-
cha digital” de manera indirecta, y en una 
discusión alejada de la discusión asociada al 
tipo de sociedad actual.  Zygmunt Bauman 
realiza el enfoque justamente a la inversa, es-
tableciendo en la base de la discusión acerca 
de esta sociedad que se está construyendo, el 
elemento “social”, la inestabilidad laboral, 
las diferencias económicas, la permeabili-
dad de los estados nacionales, la familia y de 
aquí especialmente las estructuras sociales 
que ya no perduran el tiempo necesario para 
VROLGL¿FDUVH�\�QR�VLUYHQ�GH�PDUFRV�GH�UHIH-
rencia para los actos humanos;  la separacion 
del poder y la politica; el debilitamiento de 
los sistemas de seguridad que protegian al 
individuo, o la renuncia al pensamiento y a 
OD�SODQL¿FDFLRQ�D� ODUJR�SOD]R��/D� VRFLHGDG�
líquida exige pensar en la próxima brazada 
SDUD�PDQWHQHUVH�D�ÀRWH��SXHV�HVH�HV�HO�RE-
jetivo y no otro. Ello obliga al individuo a 
preocuparse de la inmediatez, el consumo, 
el éxito en base al olvido de los otros y de la 
propia construcción individual. Los compro-
misos y lealtades son solo herramientas de 
ÀRWDELOLGDG�HQ�OD�6RFLHGDG�/tTXLGD�
En la Sociedad Líquida la educación necesita 
HQVHxDU�D�VHU�ÀH[LEOH�\�SUHVHQWD�OD�QHFHVLGDG�
menos, en los últimos treinta y un años, a partir de 1969;  
aunque realmente, tal y como la gente lo entiende ahora, se 
constituye en 1994, a  partir de la existencia de un browser, 
del world wide web)

de la formación valórica para fortalecer las 
estructuras sociales. Los jóvenes se descon-
ciertan ante tanta inestabilidad e intentan re-
fugiarse en pandillas (maras), juegos online, 
relaciones virtuales de consumo rápido. Esta 
gran turbulencia que enfrenta la sociedad ac-
tual requiere de una educación que asuma 
nuevos paradigmas.

El triple rol de la tecnología 
Una de las principales limitantes conceptua-
les que limita la integración de los procesos 
HGXFDWLYRV�HQ�OD�6,&��HV�OD�SRU¿DGD�OLPLWD-
ción de las TIC a ser implicadas y utiliza-
das solamente como una herramienta. Una 
herramienta muchas veces privilegiada, pero 
¿QDOPHQWH��VROR�XQD�KHUUDPLHQWD���(Q�HO�3UR-
grama EUROMIME16 se ha discutido y eva-
luado la forma en que las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) se 
insertan en los procesos educativos desde el 
año 2003. Durante esas discusiones se per-
¿Oy�TXH�HO�URO�GH�HVWDV�7,&�QR�HUD�VRODPHQWH�
el de una herramienta más a ser considerada 
en el proceso educativo.  Una herramienta 
es un elemento simple y las TIC aparecían 
como algo mucho más complejo (Cerisier, 
Carrasco, 2012). En el mismo programa 
EUROMIME las TIC son objeto de estudio, 
pero para estudiarlas y aplicarlas se hacía ne-
cesario también considerarlas como parte de 
la infraestructura, tal como las estudian Cas-
tells y Bauman. De aquí entonces se postula 
el triple rol de las TIC:
Herramienta: En el caso de la educación, las 
TIC pueden ser utilizadas como herramien-
tas de muchas metodologías y propuestas 
educativas.  Herramientas para obtener ma-
yor concentración, para ayudar al estudiante 
a aprovechar todas sus inteligencias en un 
proceso de aprendizaje, herramientas para 
entregar contenidos a distancia, etc.

Objeto de Estudios: Pero estas herramien-
16 Magister en Ingeniería de Medios Educativos, 
Programa Erasmus de la Unión Europea desarrollada 
por la Universidad de Poitiers en Francias, Universidad 
Tecnológica de Lisboa en Portugal y Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, España. 
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tas no son de uso simple y su utilización por 
diferentes personas es diferente en diversos 
tiempos y en distintos procesos.  De igual 
manera que evolucionan las propuestas edu-
cativas, las herramientas TIC o ligadas a las 
TIC, también lo hacen, y ello obliga a es-
tudiarlas. Por ellos son Objeto de Estudio, 
percepción asumida de manera no conscien-
te por la mayor parte de la comunidad edu-
cativa.

Sustrato e Infraestructura de desarrollo de 
la sociedad: Al mismo tiempo, nuestra vida 
se desarrolla gracias a las TIC, nos comu-
nicamos por las redes sociales y el correo 
electrónico; nos entretenemos con juegos di-
gitales, películas en que la animación digital 
es un fuerte componente, escuchamos mú-
sica digital; trabajamos via teletrabajo por 
,QWHUQHW��ODV�¿FKDV�FOtQLFDV�GLJLWDOHV�D\XGDQ�
a mantener o mejorar nuestra salud, etc.  Nos 
desarrollamos y vivimos soportados por un 
sustrato digital, nos desplazamos gracias a 
una infraestructura virtual.

2. Las nuevas tendendencias de 
la educación en la Sociedad del 
Conocimiento
Las grandes tendencias de la educación en la 
Sociedad del Conocimiento (SIC) han sido 
destacadas por investigadores como García 
Areito, Julio Cabero, Miguel Zapata, Jesus 
Salinas, Josep Duart en España, Ken Robin-
son, Teemu Leinonen en Finlandia, Gilbert 
Paquette en América del Norte entre otros. 
Ellos coinciden, en su mayoría, en algunos 
elementos fundamentales: la integración de 
todas las herramientas pertinentes al proceso 
educativo en el momento en que sean nece-
sarias (TIC, presencia, LMS, etc.), la apro-
ximación de la enseñanza presencial a la que 
se llamó enseñanza a distancia, la aproxima-
ción a los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de manera abierta y la tendencia fuerte 
a las prácticas de aprendizaje basadas en en-
tornos personales de aprendizaje (PLE).

De aquí se puede plantear que, el primer re-
curso de aprendizaje propio de la SIC es la 
apertura a nuevos paradigmas y a la liqui-
dez de los contenidos. El mejor ejemplo de 
esta necesidad lo muestra la enseñanza de la 
teoría de la evolución, que se abre tanto que 
obliga a trabajar junto a la visión tradicional 
de Darwin, las propuestas aperturistas de 
Lynn Margulis.

Desde Vigotskya la teoría del Dominio de 
la Actividad.
El constructivismo parece ser la teoría edu-
FDWLYD�PiV� LQÀX\HQWH�GHO�PRPHQWR��\�/HY�
Vigotsky uno de los teóricos más leídos. La 
lectura de las propuestas vigotskianas en el 
hipermundo implican una visión diferente 
del proceso educativo, pues como planteó 
Vigotsky, el contexto sociocultural es una 
pieza clave en la concepción de la educa-
ción, es parte importante del aprendizaje, 
SXHV� HO� DPELHQWH� QR� VyOR� LQÀX\H� VLQR� TXH�
determina fuertemente las posibilidades de 
una enseñanza exitosa. 
Vigotsky propone la zona  de desarrollo 
próximo (ZPD) como la distancia entre el ni-
vel actual de desarrollo, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente 
un problema y el nivel de desarrollo poten-
cial, determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con otro compañero más capaz 
(Vygotski, 1988).
Añadiendo al concepto vigotskiano, la “tra-
dición” de Terry Winograd, tenemos elemen-
tos que obligan a analizar y a pensar de nue-
vo, fuertemente, los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, y en general las funciones si-
cológicas superiores humanas.  En el hiper-
mundo las posibilidades de ampliar la ZDP 
mediante la dimensión virtual es muy clara, 
además la necesidad de comprender las tra-
diciones del otro para comprenderlo como 
un otro válido y equivalente es evidente, lo 
que hace necesaria una lectura hermenéuti-
ca de los contenidos que nos llegan a tra-
vés de la dimensión virtual. Las propuestas 
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educativas constructivistas implican nuevas 
UHÀH[LRQHV�HQ�OD�VRFLHGDG�DFWXDO�

Teoría de la Actividad
3RSXODUL]DGD�SRU�HO� LQYHVWLJDGRU�¿QODQGpV��
,YR�(QJHVVWURP�GHVGH�¿QHV�GH�ORV�����\�RUL-
ginada también en Vigotsky y postulada pos-
teriormente por Leontiev, la teoría de la acti-
vidad analiza el comportamiento humano y 
el conocimiento en relación con sistemas de 
actividad: situados histórica y socialmente, 
dirigidos hacia un objetivo, con interaccio-
nes humanas cooperativas, como el intento 
de un niño de alcanzar un juguete, fuera de 
su alcance, una entrevista de trabajo, una 
“cita”, un club social, un aula, una discipli-
na, una profesión, una institución, un mo-
vimiento político, etcétera. Al incorporar la 
dimensión digital es posible ver que las inte-
UDFFLRQHV�KXPDQDV�FRRSHUDWLYDV�VRQ�PRGL¿-
cadas en ella, al igual que el comportamiento 
humano. Por ello requiere también una mi-
rada diferente de acuerdo a los cristales que 
coloca ante los ojos el hipermundo.
Según Engestromm “El sistema de activi-
dad es la unidad básica de análisis para los 
procesos psicológicos y sociales, tanto de 
las culturas como de las personas individua-
les. Esta unidad es un sistema funcional que 
consta de sujeto (una persona o personas), 
XQ� REMHWR� X� REMHWLYR� �XQ�¿Q� R�PHWD� R� XQD�
tarea común) y herramientas (incluyendo se-
ñales) que median la interacción”, tal como 
VH�PXHVWUD�HQ�OD�¿JXUD���
El sujeto tiene un objetivo al que accede de 
manera mediada (medios, herramientas).

Teoría del Dominio de la Actividad
Una acotación de la Teoría de la Actividad 
para acercarla al trabajo práctico y su uso 
en empresas, la realiza hace pocos años el 
investigador sueco del grupo de investiga-
ción de Ericsson, Lars Taxen. Investigado-
res que en la actualidad están desarrollando 
e investigando alternativas educativas en el 

hipermundo, especialmente en idioma cas-
tellano son Julio Cabero de la Universidad 
de Sevilla, Jesús Salinas de la Universidad 
de Islas Baleares, Eduardo García Areito de 
la UNED, Miguel Zapata de la Universidad 
de Murcia.

Capacidades, Competencias y  variación 
del imaginario del estudiante.
Una turbulencia práctica aparecida en los 
últimos años ha sido el desplazamiento de 
la formación por competencias de los traba-
jadores al ámbito de la educación, esto está 
VLHQGR�UHVLJQL¿FDGR�SRU�YDULRV�LQYHVWLJDGR-
res para incidir sobre el desplazamiento ya 
que lo  consideran limitante (Wheelahan, 
2012, 2014). El desarrollo de capacidades 
en cambio ha sido integrado en las formas 
experimentales de enseñanza y está propues-
to especialmente en el caso del desarrollo de 
capacidades para la SIC.
A la inversa de las propuestas tradicionales 
de desarrollo de competencias, los plantea-
mientos que postulan mejorar el aprendizaje 
y desarrollo de los estudiantes en base a la 
PRGL¿FDFLyQ�GH�VX�LPDJLQDULR��VRQ�HOHPHQ-
tos que están presentes en la líea de desarro-
llo de la Provincia de San Luis.
El proyecto más ambicioso en la actualidad, 
dirigido por el Dr. Teemu Leinonen de Fin-
landia engloba a 15 Ministerios de Europa, 
y está enfocado en diseñar el aula del futu-
ro. El proyecto iTEC  es coordinado por la 
European Schoolnet (EUN) y fue cofundado 

Figura 1. Teoría de la Actividad. Engestromm
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por el Séptimo Programa Marco de la Comi-
sión Europea17. 
En general, es posible observar en todas las 
QXHYDV�SURSXHVWDV�VLJQL¿FDWLYDV��OD�LQWHJUD-
ción de la Educación a Distancia  como par-
te de los procesos educativos tradicionales. 
El profesor Zapata incluso ha planteado la 
duda: “¿...universidad presencial, universi-
dad a distancia o simplemente universidad? 
Al parecer, los investigadores del tema, en 
su mayoría, consideran que la educación 
no presencial es la educación pertinente a 
la sociedad actual –razones– permiten que 
las personas accedan a la formación desde 
la liquidez de su situación, y vayan constru-
yendo puntos de apoyo con la ayuda de la 
educación. Los puntos de apoyo necesarios 
para sobrevivir en sociedades líquidas. Gar-
cía Areito da una pincelada que completa 
este cuadro en su libro “¿Porqué va ganando 
la Educación a Distancia?”.

3. La propuesta educativa de San 
Luis. Una propuesta diferente de 
educación pertinente a la Sociedad 
del Conocimiento
Un ecosistema digital enfocado en la inclu-
sión social y el aprendizaje
De forma similar a como se desarrolla un 
ecosistema, el Gobierno de San Luis, Argen-
tina, ha ido, poco a poco, creando 
Desde1998 San Luis, una pequeña Provin-
FLD�GH�$UJHQWLQD��KD�SODQL¿FDGR�VX�LQWHJUD-
ción en la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. Para ello ha implementado 
una Autopista de la Información que provee 
WiFi gratuita a todos los habitantes de la 
Provincia. Esta autopista ya lleva diez años 
implementada y ha dado acceso a Internet a 
profesores, estudiantes y en general a todos 
los ciudadanos de San Luis, cumpliendo una 
función de inclusión social, evitando el ex-
ceso de liquidez (Bauman 2003) en la socie-
dad sanluiseña. Mientras en muchos lugares, 
17  http://itec.eun.org/web/guest;j 
sessionid=351DCDDAC7914F31DF1244793D6ABCCA 

la falta de conectividad es una barrera para 
introducir las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en el proceso educati-
vo, en San Luis, esto no es un tema a tratar, 
está resuelto.
Esta Autopista de la Información y la WiFi 
gratuita, han sido la base de un ecosistema 
digital que ha permitido y fomentado el de-
VDUUROOR�GH�FRQWHQLGR�HGXFDWLYR��OD�PDVL¿FD-
ción de los entornos de aprendizaje online y 
ayuda a los profesores a transformar su rol 
de transmisores de información a facilitado-
res de aprendizaje y tutores en línea de sus 
estudiantes.
Otro puntal del ecosistema es la Universidad 
de La Punta, ente de educación superior que 
diseña y desarrolla carreras técnicas especia-
lizadas en temas de la SIC, lleva el proyecto 
de “Escuela Pública Digital” y “Todos a la 
Robótica”, entre otros. En el sitio www.ulp.
edu.ar se pueden leer detalles acerca de los 
proyectos que desarrollan las diferentes ins-
tancias de la Universidad.
La iniciativa sanluiseña, aparentemente no 
es única en latinoamérica ni en el mundo. 
Los países vecinos han desarrollado varia-
das propuestas para “integrar las TIC en el 
aula”, y allí está su diferencia principal, en 
San Luis no se integra a la tecnología en el 
aula, sino que la tecnología es una dimensión 
más en la estructura social de la provincia, y 
de esa manera es un elemento obvio a ser 
LQWHJUDGR��3RU�HOOR�HV�TXH�VH�D¿UPD�TXH�6DQ�
Luis ha generado un ecosistema integral.
Otras propuestas latinoamericanas desta-ca-
das son:
Proyecto Enlaces de Chile, implementado 
desde 1994. Objetivo fundamental: aulas de 
computadores en todos los colegios.
ColNodos de  Colombia y su reciente inicia-
tiva Colombia Digital, implementado desde 
1994. Objetivo fundamental: facilitar comu-
nicaciones e intercambio de información a 
través de redes electrónicas de bajo costo. 
Colombia Digital es su desarrollo más visi-
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ble en este momento.
Proyecto Ceibal en Uruguay. Fue creado 
HO�DxR������³FRQ�HO�¿Q�GH�UHDOL]DU�HVWXGLRV��
evaluaciones y acciones, necesarios para 
proporcionar un computador portátil a cada 
niño en edad escolar y a cada maestro de la 
escuela pública, así como también capacitar 
a los docentes en el uso de dicha herramien-
ta, y promover la elaboración de propues-
tas educativas acordes con las mismas. El 
año 2013 un informe de la Universidad de 
la República concluye que no ha generado 
LPSDFWR�VX¿FLHQWH�
Los tres grandes proyectos descritos an-
teriormente fueron excelentes como tales, 
pero sus resultados han sido considerados 
HQ� JHQHUDO�� LQVX¿FLHQWHV� SDUD� HO� QLYHO� GH�
LQYHUVLyQ�TXH�VLJQL¿FDURQ�HQ�VX�PRPHQWR��
Se puede observar que los tres proyectos 
son monodimensionales (solo consideran la 
dimensión virtual), son puntuales (buscan 
“introducir TIC”, son parciales (integran la 
escuelas y los espacios educativos, no a la 
sociedad en su conjunto).

La base del ecosistema sanluiseño: 
Wi Fi abierta y Computadores para 
todos.

Autopistas físicas y autopistas por el aire.
6DQ�/XLV�QR�GLVSRQtD�GH�VX¿FLHQWHV�DXWRSLV-
tas físicas hace 30 años, sus gobiernos de-
cidieron que la comunicación y transporte 

eran necesidades estratégicas y las fueron 
implementando a medida de su disponibili-
dad de recursos; mientras realizaban estas, 
observan los cambios sociales hacia la So-
ciedad de la Información y del Conocimien-
to (SIC), decidiendo que para integrarse en 
ese modelo, requerían también autopistas 
digitales, autopistas para la información. De 
allí surge la idea de entregar WiFi de forma 
gratuita a todos los habitantes, permitiendo 
su integración en la SIC, permitiendo a todo 
San Luis circular por estas nuevas autopistas 
de la información. Actualmente, circulan por 
las autopistas de la información contenidos 
de salud (Ficha Clínica Digital), educación 
(Plan 20/30, Todos los chicos en la Red), ro-
bótica (todos a la robótica), gobierno digital 
(sistema Tramix de gestión pública). 
Una infraestructura tan fuerte como es la Au-
topista de la Información (www.aui.edu.ar) 
requiere cada vez mayor cantidad y calidad 
de contenidos, velocidad de navegación para 
mantener satisfechos a usuarios cuya com-
prensión y utilización de Internet aumenta 
exponencialmente. La sociedad sanluiseña 
a medida que aumenta su inmersión digital 
necesita y pide, cada vez mayor cantidad de 
servicios a su Autopista de la Información.

El modelo uno a uno
Este modelo nace como una iniciativa del 
MIT, impulsada por Negroponte bajo el 
lema “One Laptop Per Child”, que pretendía 
entregar a cada niño, un portátil de menos 
de US100 de costo. “Este modelo socio-edu-
cativo pretende lograr equidad y mejorar la 
calidad educativa, disminuyendo la brecha 
digital y transformando el proceso de apren-
dizaje mediante la entrega de una portátil a 
cada alumno de cada escuela, en el mejor de 
los casos de todo un país (saturación)18” 
Negroponte viajó por todo el mundo propo-
niendo su modelo, planteando a los gobier-
nos una inversión para comprar portátiles 
18 http://www.educdoscero.com/2010/04/la-carrera-por-
los-modelos-1-1-en.html 

Figura 2. Estructura de uno de los nichos del 
ecosistema virtual de San Luis.
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baratos, para generar estos computadores se 
alió con Intel y varios fabricantes, pero la 
iniciativa no prosperó. El ejemplo más com-
pleto de un país que siguió sus recomenda-
ciones es Uruguay, con su Plan Ceibal.
Se citan los principios del modelo 1 a 1 de 
Negroponte:
1. Precocidad: que la computadora llegue a 

los niños a edad temprana.
2. Propiedad: que cada niño sea propietario 

de esa herramienta didáctica.
3. Saturación: que cada uno de los alumnos 

del sistema tenga una computadora.
4. Conectividad: que haya condiciones de 

conectividad a Internet donde sea que se 
implemente.

'HVGH�HVWRV�SULQFLSLRV�VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�
el único sitio con una implantación real del 
modelo 1 a 1 es San Luis.
El modelo 1 a 1 conlleva varios supuestos, 
aparentemente obvios: 
1. La inversión de compra de máquinas 

debe ser hecha por el Estado, decidiendo 
que son una inversión fundamental.

2. Los niños pequeños, por su condición de 
“nativos digitales”, deben acceder a una 
computadora lo antes posible, incluso 
antes de desarrollar otras capacidades 
básicas.

3. Es necesario que cada niño tenga una 
computadora propia conectada a Internet 
para poder acceder a la sociedad de la 
información.

4. La entrega de portátiles (con programas 
de capacitación adecuados) genera una 
transformación capaz de elevar la calidad 
educativa y la equidad social, y se añade 
en San Luis, “siempre y cuando exista una 
red de WiFi gratuita accesible no solo en 
las escuelas e instituciones de enseñanza, 
sino en el hogar del estudiante y en sus 
lugares de recreo para una adecuada 
apropiación.

Realmente, con la aplicación de este mode-

lo, en su ecosistema, en San Luis se genera 
una saturación tecnológica, que envuelve no 
solo a los estudiantes, sino a toda su familia, 
pues  el portátil ha pasado a ser un equipo 
familiar, de comunicación, estudio y ocio.

Las leyes del ecosistema, Incluir, 
Compartir es bueno – Contenido abierto
El ecosistema educativo de San Luis fun-
ciona bajo algunas leyes no explicitadas, 
manifestadas tácitamente, y descritas a con-
tinuación:
Incluir: nadie puede quedar fuera del siste-
ma educativo.  El contenido se entrega todos 
y todas las escuelas están abiertas a todos 
los que quieren estudiar. Todo K12 puede ser 
seguido en cualquier parte de la Provincia, 
incluyendo a pueblos originarios y estudian-
tes con NEE.
Compartir es bueno: frase tomadad de la 
investigadora chilena Erika Silva, especiali-
zada en estructurar Telecentros, está siendo 
hecha realidad en San Luis. Los contenidos 
son desarrollados por especialistas y son 
compartidos a todos los colegios y escuelas.
Contenido Abierto: el contenido desarrolla-
GR� FRQ� HO� ¿QDQFLDPLHQWR� GHO� *RELHUQR� GH�
San Luis desde la Universidad de La Punta, 
está abierto y adhiere a las licencias Creative 
Commons.
Contenido asociado al Contexto: El conte-
nido desarrollado en la Universidad de La 
Punta no es neutral ni independiente de lo lo-
cal. Ha sido desarrollado tomando en cuenta 
elementos contextuales, desde el acento de 
ORV�SURIHVRUHV��ORV�HMHPSORV�JHRJUi¿FRV�\�HO�
léxico local.  De esa manera los estudiantes 
lo sienten cercano y les es más fácil apro-
piarse de él.
Fábricas de software en la SIC: El desarrollo 
es realizado bajo la concepción de “fábrica 
de software educativo” en la que coexisten 
núcleos de “máquinas productivas”, diseño 
JUi¿FR��GLVHxR�LQVWUXFFLRQDO��SURJUDPDFLyQ��
propuesta pedagógica.
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De profesores a facilitadores: Los profe-
sores no cumplen con el rol tradicional de 
transmisores de contenidos pues éstos están 
disponibles en la red, de manera ordenada 
para que los estudiantes puedan seguir su 
clase según el calendario educativo ordina-
rio de la Provincia. Los profesores cumplen 
dos roles, el de facilitadores de la coprensión 
del contenido y el de tutores online disponi-
bles para contestar las dudas de los alumnos 
en cualquier momento. En muchos espacios 
se habla de la necesidad del cambio del rol 
del profesor, pero para que ello se realice, 
es necesario disponer del contenido que los 
estudiantes necesitan, desarrollado especial-
mente para ellos y no simple material global 
de internet.

4. Recursos de Aprendizaje
Un objetivo concreto – El Plan 20/30
A comienzos del año 2013, el Gobierno de 
San Luis planteó el Plan 20/30, dedicado a 
dar formación media a los estudiantes que 
habían desertado del sistema tradicional y 
tenían entre 20 y 30 años de edad.
Según el sitio del Plan, sobre el Plan 20/30 
explica: “El Plan 20/30 es un programa de 
terminalidad educativa destinado a jóvenes 
sanluiseños de entre 20 y 30 años, con sus 
estudios primarios completos y que no ha-
yan concluido sus estudios secundarios.
Es un Plan Educativo que tiene como objetivo 
ofrecer la terminalidad del nivel secundario a 
jóvenes de la Provincia de San Luis, entre 20 
a 30 años de edad, que les brindará la posi-
bilidad de terminar sus estudios secundarios 
mediante el pago de una beca mensual de 
$800 (pesos ochocientos con 00/100) (US$ 
aproximadamente al cambio 2014).

¿Quiénes pueden acceder al Plan?
Todos los habitantes de la Provincia de San 
Luis que tengan: 
1. Entre 20 y 30 años cumplidos al 30 de 

junio de 2013. 
2. Nivel de Educación Primaria aprobado. 
3. Dos años de residencia en San Luis.
4. &pGXOD� GH� ,GHQWL¿FDFLyQ� 3URYLQFLDO�

Electrónica (CIPE).

El 17 de Junio de 2013, alrededor de 4.900 
jóvenes sanluiseños iniciaron este Plan. En 
Abril de 2014, los primero 400 estudiantes 
recibieron sus licencias de Educación Media 
demostrando el éxito del proyecto. 
El sitio del proyecto para leer, bajar docu-
mentación e información esta en: http://
www.plan2030.sanluis.gov.ar/
Los suplementos informativos que se en-
tregan con el periódico local están disponi-
bles en: http://www.plan2030.sanluis.gov.
ar/Plan2030Asp/paginas/pagina.asp?Pagi-
QD,' ����HQ�IRUPDWRV�ÀDVK�\�3')�SDUD�VX�
lectura.
Los contenidos desarrollados en http://con-
tenidosdigitales.ulp.edu.ar/. Estos conteni-
dos incorporan las siguientes áreas de cono-
cimiento:
 y Técnicas de Estudios
 y Matemáticas
 y Ciencias Sociales
 y Área Contable
 y Derechos Lengua
 y Educación Tecnológica
 y Ciencias Naturales
 y Inglés

Como se puede observar, los contenidos 
están abiertos y disponibles para su uso por 
cualquier interesado. Puestos a disposición 
de la comunidad bajo una Licencia Creative 
Commons son seguidos fundamentalmente 
por los estudiantes del Plan 20/30 de San 
Luis, pero también por cantidades de estu-
diantes de otras regiones de Argentina, en 
especial Buenos Aires, Mendoza y Bahía 
Blanca y de otros países como USA, Brasil, 
Colombia, India, Pakistán e Indonesia para 
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el caso de Biología.  Desde enero del 2014 a 
¿QHV�GH�$EULO�GH�������OD�FDQWLGDG�GH�XVXD-
rios es de 3590 (Fuente Google Analitycs).
En el caso de los contenidos de computación, 
casi 7.000 usuarios siguen uno de los dos 
cursos disponibles. Aquí sorprendentemente 
aparecen personas que estudian siguiendo 
este contenido desde Lisboa y Nueva York.
Mirado de manera integral, el sitio de con-
tenidos tiene 45.583 usuarios en este año 
2014, de enero a abril, con 300.000 sesiones 
y millones de visualizaciones de páginas. 
¿Qué otro sistema habría permitido esto? 
¿Qué otro sistema habría permitido que to-
dos los estudiantes tengan acceso a todo su 
contenido sin otro costo que conectarse, en 
una región en que la conexión es gratuita?
(VWXGLDQWHV�GH�PXFKRV�SDtVHV�VH�EHQH¿FLDQ�
de este contenido, miles de visitas de Esta-
dos Unidos, Brasil y Portugal. Cientos desde 
Colombia, Perú, Chile, La India y sorpren-
dentemente de Indonesia y Filipinas.
Casi 10.000 estudiantes bonaerenses, más de 
5.000 desde Mendoza han trabajado con los 
contenidos del sitio, y esto en solo 4 meses. 
La potencialidad de esta forma de entregar 
contenido está limitada solamente por el in-
terés en desarrollarlo y la disposición de una 
conexión Internet que permita navegar. Esta 
propuesta sanluiseña está ayudando a crecer 
no solo a estudiantes de San Luis, sino de 
toda Argentina, Latinoamérica y personas 
que hablen español en todo el mundo.
Estos contenidos comienzan también a ser 
utilizados en la otra gran iniciativa sanluise-
ña, la Escuela Pública Digital – EPD.

Un gran objetivo - EPD
Desarrollar una nueva propuesta educativa, 
implica  reconsiderar el curriculum y la forma 
de desarrollarlo, requiere preguntarse ¿cómo 
considerar las necesidades de  todos los es-
tudiantes y las particularidades de los dife-
rentes grupos sociales y culturas presentes?, 
y ¿cómo trascender lo escolar y proyectarse 

a  la sociedad en su conjunto,  para llegar a 
la formación de un nuevo tipo de sociedad  
intercultural que evidencie nuevas formas de 
relación.(Baldivieso, S.  2008, 2014)
San Luis, bajo el marco de una política de 
estado inclusiva, que en el ámbito educativo 
se expresa en el lema “Educación de Calidad 
para Todos”, desarrolla una propuesta  de 
educación  intercultural orientada a atender 
los requerimientos de grupos y culturas ma-
yoritarias y minoritarias  y los requerimien-
tos de las culturas originarias preexistentes, 
en rescate en la provincia, introduciendo 
con éstas últimas, una nueva dimensión y 
demanda  a la educación intercultural.
A través de la Universidad La Punta, la pro-
vincia de San Luis ha desarrollado y sostie-
ne un modelo de escuela  llamada Escuela 
Pública Digital (EPD), que considera la 
diversidad de contextos y estudiantes, y en 
pueblos originarios adopta formas particu-
lares para atender la dimensión de la inter-
culturalidad comprometida con el rescate 
cultural y el fortalecimiento de la identidad 
que referíamos en párrafos anteriores. 
Responden a una iniciativa gubernamen-
tal enmarcadas en la profundización de las 
acciones inherentes a la Agenda Digital de 
la provincia, denominada “San Luis Digi-
tal”  Un plan a 20 años que desde el 2006 al 
2010, generó  un marco de referencia para 
su desarrollo, entre otros, se destaca: acceso 
gratuito a internet inalámbrico a todos los 
habitantes de la provincia;  modelo 1 a 1 en 
establecimientos educativos de nivel prima-
rio de todo el territorio sanluiseño, “Todos 
los chicos en la Red”; capacitación docente 
HQ�HO�XVR�GH�ODV�7,&�FRQ�¿QHV�HGXFDWLYRV��HWF�
La iniciativa Escuela Pública Digital nace en 
el año 2010, a partir de una Ley provincial 
que proporciona el encuadre legal para la 
concreción del modelo educativo que bus-
ca: la superación de todos los alumnos, el 
abordaje personalizado  de los aprendizajes, 
y la búsqueda constante de nuevas formas de 
enseñar y aprender. (Muñiz, 2014)
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Las EPD reciben alumnos provenientes de 
diferentes ámbitos y con diferentes situacio-
nes: alumnos con óptimo rendimiento esco-
lar;  con historial de repitencia de un año o 
más, alumnos que retornan a la escuela luego 
de experiencias de deserción escolar, alum-
nos con sobre edad y alumnos con  NEE;   
Todos ellos provenientes de diversos estatus 
sociales y culturales: integrantes  de comu-
nidades originarias, zonas rurales, y habitan-
tes de la ciudad de San Luis; con situaciones 
económicas disímiles, hijos de trabajadores 
del estado, comerciantes, cuentapropistas, 
subsidiarios, desocupados, y otros.
Son escuelas  inclusivas y como tales se han 
propuesto: 
 y Optimizar la calidad de la educación 

pública en la provincia de San Luis, 
otorgando posibilidades de inclusión 
social, tecnológica y educativa que 
garanticen igualdad de oportunidades 
tanto para niños como para adultos en 
diversas etapas de su escolarización.

 y Proporcionar una opción educativa de 
calidad que contemple al alumno como 
individuo único y con necesidades 
HVSHFt¿FDV�� FX\R� SRWHQFLDO� VyOR� SXHGH�
encontrar el límite en la excelencia 
GH¿QLGD� FRPR� HO� PD\RU� GHVHPSHxR�
personal en todos los aspectos19. 

La orientación al logro de sus propósitos la 
ORJUDQ�D�WUDYpV�GH�OD�ÀH[LELOLGDG���SRVLELOL-
dad que tiene cada coordinador de EPD, en 
acuerdo con la ULP, para adaptar la ense-
ñanza al contexto particular en que se des-
envuelve) y a través de los tres pilares sobre 
ODV�TXH�VH�HGL¿FDQ�ODV�(3'��SHUVRQDOL]DFLyQ��
excelencia, y uso de las TIC.  

Personalización
La personalización en las EPD se asienta en 
el modelo 1 a 1, en el sistema curricular mo-
dular no graduado. 
Los módulos son una propuesta de desarro-
19 Documento Institucional interno, EPD. ULP. 

llo de contenidos y capacidades en torno a 
una situación problemática. Proporcionan 
caminos diversos para que cada alumno pue-
da alcanzar el máximo de su potencial. Por 
esta razón, cada módulo está diseñado para 
proporcionar estrategias didácticas en tres 
niveles de desempeño diferenciados por  la 
complejidad y la posibilidad de incrementar 
avances académicos.
Por otro lado, el sistema de cursado no gra-
duado posibilita que cada alumno recorra su 
propio itinerario académico en función de 
sus necesidades y sus tiempos. Las escuelas  
están abiertas todo el año y el alumno puede 
cursar en función de sus necesidades y de ser 
necesario, profundizar su trabajo on line a 
través de una plataforma e-learning de códi-
go abierto a disposición de alumnos que por 
diferentes razones no pueden cumplir con la 
presencialidad.
La plataforma es una herramienta clave para 
la personalización, ya que ella contiene todas 
las guías didácticas, elaboradas por docentes 
expertos, para el trabajo del alumno en cada 
módulo, y las elaboradas por los docentes de 
la Escuela,  posibilitando un feedback cons-
tante entre el alumno, las propuestas didác-
ticas y el docente. 
La personalización se realiza sobre la base 
de la  autorregulación del aprendizaje por 
parte del estudiante, posibilitando que los 
alumnos adelanten módulos de su interés,  
profundicen,  complejicen y complementen  
los temas de formación de acuerdo a sus in-
tereses y posibilidades.

Excelencia
Las escuelas públicas digitales tienen un 
compromiso con la excelencia de procesos, 
procedimientos y resultados. La búsqueda 
continua de la superación de los alumnos  
exige calidad de contenidos, nuevas formas 
de trabajo  y  estándares de desempeño do-
cente  que se asocian un plan de desarrollo 
profesional continuo y se traduce en impor-
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tantes logros personales, profesionales, e 
institucionales.

Uso de las Tecnologías
La tecnología ocupa un lugar clave en el 
proceso de formación , tanto para el trabajo 
de los docentes como el de los alumnos, ya 
que su inclusión trasciende la visión instru-
mental de meras herramientas y asumen un 
triple rol en el proceso educativo (Carrasco, 
S. 2012):, entorno vital de los estudiantes, 
docentes y comunidad educativa,  y entorno  
en el que discurre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje (Plataforma de aprendizaje 
Sakai, modelo 1 a 1, etc.);  recurso didáctico 
que posibilita abordar los contenidos (ade-
más de los recursos tradicionales, progra-
mas especiales como todos a la robótica por 
ejemplo)  y objeto de estudio en instancias 
de profundización que se desarrollan a partir 
de los intereses de los estudiantes, mas allá 
de lo que estipula el curriculum prescrito, 
como el caso de los talleres de video juegos.
Estas escuelas como decíamos anterior-
mente al referirnos al triple rol de las TIC, 
y como bien lo plantea Fainholc (2003)  po-
dríamos decir que superan las  concepciones 
instrumentalistas de la tecnología como he-
UUDPLHQWDV�DUWHIDFWXDOHV�SDUD�VDWLVIDFHU�¿QHV�
y necesidades de quienes las usan y se desa-
rrollan  desde  conceptualizaciones sustanti-
vas donde se concibe a la tecnología como 
una fuerza cultural que se constituye dentro 
de un entorno histórico-cultural como forma 
de vida y que re estructura el mundo social.

5. Una propuesta estratégica – claves 
para replicar el modelo

Una propuesta de Plan estratégico para 
compartir
La gran ventaja del modelo entregado por 
San Luis es su replicabilidad. Para ello es 
necesario seguir la receta planteada, mante-
niendo sus bases inclusivas e igualitarias.
 y Visualizar desde antes de comenzar la 

necesidad de apoyar un modelo educativo 
democrático, inclusivo e igualitario, de 
acuerdo a las necesidades y posibilidades 
de cada estudiante.

 y Luego proponer y crear leyes que 
sostengan este modelo y muestren la 
necesidad de incluir en la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento a 
sus ciudadanos. Los derechos humanos 
de cuarta generación necesitan estar 
explicitados.

 y Crear una Autopista de la Información, 
¿EUD� ySWLFD�� VHUYLGRUHV�� HWF�� 7RGRV� ORV�
elementos que permitan una expeditiva 
marcha a través de la Dimensión Virtual 
a personas, instituciones y empresas.

 y Proporcionar Red Inalámbrica (WiFi) 
gratuita a sus ciudadanos, en primer lugar 
D�ORV�TXH�WLHQHQ�GL¿FXOWDGHV�SDUD�DFFHGHU�
a ella y posteriormente a todos, y no solo 
en sus escuelas sino en sus lugares de 
trabajo y sus casas, en plazas y barrios.

 y Proporcionar computadores a los 
estudiantes, con la capacidad de 
QDYHJDFLyQ� VX¿FLHQWH�� 4XH� HVWRV�
computadores puedan ser utilizados por 
la familia y sean un motor de inmersión 
tecnológica.

 y Desarrollar contenidos que entusiasmen 
a los usuarios, como en el caso del Plan 
20/30. No dejar de desarrollar contenidos 
de manera centralizada y apoyar las 
iniciativas de desarrollo de contenido, 
incubadoras de empresas digitales, etc.

 y <� GH� PDQHUD� SHUPDQHQWH�� GHVD¿DU�
la imaginación de los docentes para 
mantenerles en un estado de “alerta 
creativa”.

Sólo son 7 puntos para seguir. El costo es 
EDMR�� SHUR� DGHPiV�� HV� SRVLEOH� D¿UPDU� TXH�
es muchísimo mas oneroso no hacerlo, pues 
los costos que se pagan son altos en brecha 
digital, falta de creatividad para emprender 
en la SIC, lejanía de los ciudadanos con la 
aldea global, etc.
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6. Mirando hacia adelante:  
Los próximos pasos
Es necesario seguir avanzando. Para ello es 
importante cimentar el camino, analizar lo 
realizado y corregir en los puntos que haga 
falta. Para ellos es importante asumir una 
base epistemológica y soportar los desarro-
llos en Bases teóricas sólidas, adecuadamen-
te profundizadas.  En este momento inicial 
se puede hablar de la Bibliografía entregada 
en este artículo como una base inicial, aña-
diendo a Chomsky, Sennet, Prigoyin, Viri-
lio, Morin y otros pensadores que desde la 
complejidad  van analizando la entrada del 
hombre en una estructura social con una di-
mensión de su exclusiva responsabilidad. 
La dimensión virtual es creada por los hu-
manos exclusivamente, y será tan buena o 
mala como se quiera construir. El análisis de 
lo construido, avanzado e integrado es parte 
fundamental de la nueva etapa que se desa-
rrollará.
Hay conceptos no explicados pero si utiliza-
dos, como es el caso de la “clase invertida” 
o “Flipped Classroom” en inglés.  Los estu-
diantes reciben sus contenidos para trabajar-
los libremente. Los profesores les ayudarán 
a comprender esos contenidos y a realizar 
cosas con ellos.  La situación ideal se pro-
ducirá cuando el estudiante llegue después 
de navegar por el contenido pertinente solo 
pregunte dudas al profesor o realice con su 
apoyo, actividades colaborativas, valóricas, 
etc.

Personal Learning Environments (PLE)
El paso a los PLE es la propuesta aún no con-
fesada de estos desarrollos, pero los elemen-
tos entregados actualmente ayudarán a los 
estudiantes a crear sus propios contextos de 
aprendizaje, totalmente personalizados pues 
serán ellos quienes los creen, de acuerdo a 
sus necesidades y capacidades.  Ya no ser la 
propuesta impuesta por el profesor, sino la 
necesaria para el estudiante. Este es un gran 
desafío para los educadores que van lenta-

mente cambiando sus paradigmas de actua-
ción frente al alumno.

Abril 2014, San Luis Argentina
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5HVXPHQ�
(Q�HO�PDUFR�GHO�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GLVHxDGR�SDUD�DQDOL]DU�\�HYDOXDU�HO�XVR�H¿FD]�\�
H¿FLHQWH�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQFUyQLFDV��\�DVLQFUyQLFDV��XWLOL]DGDV�HQ�GRV�
FXUVRV�GH�SUHJUDGR�GH��OD�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$ELHUWD�\�D�'LVWDQFLD��81$'���VH�GHULYy�HO�
GLVHxR�\�SRVWHULRU�DSOLFDFLyQ�GH�XQ�0RGHOR�3LORWR�(YDOXDWLYR�GH��GLFKDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FR-
municación (MOPEH).  Por la naturaleza del tema de investigación se inscribe en el paradig-
PD�FXDOLWDWLYR�TXH�SHUPLWH�OD�HWQRJUDItD�YLUWXDO�D�QLYHO�PLFUR��FRPR�PpWRGR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�
VRFLR�HGXFDWLYD��XWLOL]DQGR�FRPR�LQVWUXPHQWRV�GH�UHFROHFFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ���ODV�HQFXHVWDV�
online y las entrevistas en profundidad a informantes claves. El presente artículo presentará 
los resultados del diseño y aplicación del Modelo Evaluativo (MOPEH) para el contexto ex-
clusivo de la UNAD-CEAD Pasto.

Palabras clave: Modelo Evaluativo. Herramientas de comunicaciones sincrónicas y asincró-
QLFDV��HWQRJUDItD�YLUWXDO�

$EVWUDFW
$V�SDUW�RI�D�UHVHDUFK�SURMHFW�GHVLJQHG�WR�DQDO\]H�DQG�HYDOXDWH�WKH�HIIHFWLYH�DQG�HI¿FLHQW�XVH�
RI� WKH� WRROV�RI�V\QFKURQRXV�DQG�DV\QFKURQRXV�FRPPXQLFDWLRQ��XVHG� LQ� WZR�XQGHUJUDGXDWH�
FRXUVHV�LQ�WKH�1DWLRQDO�2SHQ�DQG�'LVWDQFH�8QLYHUVLW\��81$'���WKH�GHVLJQ�DQG�VXEVHTXHQW�
GHULYHG�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�D�3LORW�0RGHO�(YDOXDWLYH�VXFK�FRPPXQLFDWLRQ�WRROV��023(+���%\�
WKH�QDWXUH�RI�WKH�UHVHDUFK�WRSLF�IDOOV�ZLWKLQ�WKH�TXDOLWDWLYH�SDUDGLJP�WKDW�DOORZV�PLFUR�OHYHO�
YLUWXDO�HWKQRJUDSK\�DV�D�PHWKRG�RI�VRFLR�HGXFDWLRQDO�UHVHDUFK��XVLQJ�GDWD�FROOHFWLRQ�LQVWUX-
PHQWV��RQOLQH�VXUYH\V�DQG�LQ�GHSWK�LQWHUYLHZV�ZLWK�NH\�LQIRUPDQWV��7KLV�DUWLFOH�SUHVHQWV�WKH�
UHVXOWV�RI�WKH�GHVLJQ�DQG�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�WKH�(YDOXDWLRQ�0RGHO��023(+��IRU�WKH�H[FOXVLYH�
context of UNAD-CEAD Pasto. 

Keywords: (YDOXDWLYH�0RGHO��7RROV�V\QFKURQRXV�DQG�DV\QFKURQRXV�FRPPXQLFDWLRQV��YLUWXDO�
HWKQRJUDSK\�
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I. SURGIMIENTO DEL MOPEH

,QWURGXFFLyQ
“Lo conocido por conocido, no es 
necesariamente reconocido” Hegel.

Las nuevas sociedades de la información y 
del conocimiento promovieron cambios en 
ODV�IRUPDV�GH�FRPXQLFDUQRV��LQWURGXFLHQGR�
ODV��KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQFUyQL-
FD��FRPR�FKDW��YLGHRFRQIHUHQFLDV��HWFpWHUD��
\� � DVLQFUyQLFD� �IRURV�� FRUUHR� HOHFWUyQLFRV��
HQWUH�RWURV���TXH��SHUPLWHQ�GLiORJRV�UHDOHV�\�
XQ�IHHGEDFN1  a un mundo globalizado; estas 
KHUUDPLHQWDV� SHUPHDURQ� WRGRV� ORV� FRQWH[-
WRV�GRQGH�HO�VHU�KXPDQR�VH�GHVDUUROOD��\�HO�
HGXFDWLYR� QR� IXH� DMHQR� D� HVWDV� LQFOXVLRQHV�
WHFQROyJLFDV�� LPSOLFDQGR�HO�RULJHQ�GH�QXH-
vos  conceptos como Ambientes Virtuales de 
$SUHQGL]DMH��$9$���DSUHQGL]DMH�DXWyQRPR��
FRODERUDWLYR��FRRSHUDWLYR�\��H�OHDUQLQJ��HQ-
tre otros.  
$QWH� HVWDV� LQFOXVLRQHV�� ORV� PRGHORV� SHGD-
gógicos precisaron una recontextualización 
SDUD�IRPHQWDU�DPELHQWHV�GH�DSUHQGL]DMH�ED-
sados en interacciones2  e interactividades3��
VLQFUyQLFDV�\�DVLQFUyQLFDV��RFDVLRQDQGR�TXH�
el docente cumpla un rol de asesor y faci-
OLWDGRU�� \� ORV� HVWXGLDQWHV� VH� FRQYLHUWDQ� HQ�
DFWRUHV�GH�FDPELR�FRQ�KDELOLGDGHV�\�PRGRV�
GH�WUDEDMR�LQQRYDGRUHV��XWLOL]DQGR�ODV�WHFQR-
ORJtDV�GH�YDQJXDUGLD��PDWHULDOHV�GLGiFWLFRV��
recursos de información y contenidos digita-
OHV��/ySH]�5D\yQ�3DUUD��������
Estos AVAs acordes con los modelos peda-
1 Es toda aquella información que recoge el Emisor a tra-
YpV�GH�ORV�HIHFWRV�TXH�FDXVD�VX�PHQVDMH�HQ�HO�5HFHSWRU��
Esta información es muy útil y permite al Emisor conocer 
VL�VX�PHQVDMH�KD�VLGR�FRUUHFWDPHQWH�HQWHQGLGR�\�OD�UHSHU-
cusión que el mismo está teniendo en el Interlocutor. De 
esta forma puede adaptarse de una manera más efectiva a 
ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�VXMHWR��/D�XWLOL]DFLyQ�GHO�)HHG�%DFN�
sirve principalmente para aumentar la efectividad de la 
FRPXQLFDFLyQ�\�HV�PX\�XWLOL]DGR�HQ�OD�(VFXFKD�$FWLYD�
2 Esta interacción es entendida como  la relación que esta-
blecen las personas en un  entorno mediado por el ordena-
GRU��&DEUHUR�$OPHQDUD�	�/ORUHQWH�&HMXGR��������
3�'H¿QLGD�VHJ~Q�0DUFR�6LOYD��������FRPR�OD�SUHGLVSRVL-
FLyQ�SDUD�FUHDU�FRQH[LRQHV��SURYRFDU�FRQYHUVDFLRQHV��VX-
gerir puntos de partida y abrir espacios a la confrontación 
de ideas 

JyJLFRV���SHUPLWHQ��XQD��FRQVWUXFFLyQ�VRFLDO�
GHO� FRQRFLPLHQWR�� FRPR� D¿UPD� +ROPEHUJ�
quien reconoce en la interacción y la co-
municación las condiciones necesarias para 
HO�DSUHQGL]DMH��VLHQGR�HO�HVFHQDULR�SHUIHFWR�
para la conexión de lo colectivo y lo indivi-
GXDO��*RQ]DOHV�2VRULR���������
6LQ�HPEDUJR��QR�EDVWD��SDUD�SURGXFLU�OD�LQ-
teracción e interactividad esenciales en un 
$9$��FRQWDU��FRQ�XQ�JUXSR�GH�HVWXGLDQWHV�\�
XQ�GRFHQWH�PHGLDGRV�SRU�ODV�7,&6��TXH�GHEL-
GR�DO�LQFUHPHQWR�GH�VX�XVR��KDQ�GHVDUUROODGR�
una competencia instrumental tecnológica4��
lo que  presupone una aplicación didáctica 
DGHFXDGD�GH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQL-
caciones en el contexto educativo;   sino que 
HV�QHFHVDULR�VDEHU�DSOLFDU�H¿FD]�\�H¿FLHQWH-
PHQWH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
que propicien un ambiente adecuado para la  
co-creación del conocimiento.  
<�FRQ�HVWH�¿Q�VH�SUHFLVy�FDUDFWHUL]DU�HO�XVR�
GH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�HVWX-
GLDQWHV�GH�OD�81$'�&($'�3DVWR����SDUD��SR-
tencializar su uso didáctico al interior de un 
AVA; donde se evidenció las distintas opi-
QLRQHV�� �FRPR�HO�GHVFRQRFLPLHQWR�\�OD�IDO-
WD�GH�XVR���UHVLVWHQFLD�GH�FDUiFWHU�RSHUDWLYR�
y/o cultural) por parte de los actores educa-
WLYRV�� WXWRU�GRFHQWH� \� HVWXGLDQWHV�� � SUREOH-
PDV�GH�FRQHFWLYLGDG��GHVKXPDQL]DFLyQ�GHO�
DSUHQGL]DMH��GL¿FXOWDG�HQ�OD�FRQFHUWDFLyQ�GH�
KRUDULRV�� �PDQHMR� LQDGHFXDGR�GHO� FRUUHR�\�
demora en la respuesta;  entre otros;  advir-
tiendo una incongruencia entre el modelo 
pedagógico apoyado por el e-learning y su 
DSOLFDFLyQ� FDEDO�� � SRU� SDUWH� GH� GRFHQWHV� \�
estudiantes.  
(VWDV�YDULDEOHV�KDOODGDV�KDFHQ�UHIHUHQFLD�D�OD�
LQWHUDFFLyQ���LQWHUDFWLYLGDG�\��OD�DPELJ�HGDG�
GH�ORV�REMHWLYRV�SHGDJyJLFRV��TXH�GHEHUtDQ�
FXPSOLU� � HVWDV� KHUUDPLHQWDV� GH� FRPXQL-
FDFLyQ�HQ�XQ�$9$��SDUD�TXH�VX�XVR��VHD�HO�
adecuado por parte de los actores educativos 
intervinientes.
4�6H�LGHQWL¿FDQ�FRQ�FDSDFLGDGHV�GH�FDUiFWHU�FRJQLWLYR�TXH�
SRVLELOLWDQ�XQ�GHVHQYROYLPLHQWR�DFDGpPLFR�EiVLFR��UHOD-
cionados con el uso de la computadora. (Guzmán & Guz-
PiQ��������
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Para afrontar este problema epistemológico 
se recurrió a la teoría del Dialogo Didácti-
FR� 0HGLDGR�� SODQWHDGR� SRU� *DUFtD� $UHWLR�
�������� TXLHQ� D¿UPD� TXH� OD� FRPXQLFDFLyQ�
GDGD�SRU�ORV�FDQDOHV�\�R�PHGLRV��HQWHQGLGDV�
FRPR�ODV�QXHYDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFD-
FLyQ�WHFQROyJLFDV��SURGXFHQ�XQ�DSUHQGL]DMH�
colaborativo de calidad en la educación a 
distancia.
&RKHUHQWH�D�OR�REVHUYDGR�HQ�ORV�HVWXGLRV�GH�
2VXQD�$FHGR��������5RTXHW�*DUFtD���������
7DJXD� GH� 3HSD�� ������ 6RODQR� )HUQiQGH]��
������ 6iQFKH]� 6RWR�� ������ *DUFtD� 6DQ]��
������HQWUH�RWURV��TXH�FRLQFLGHQ�HQ�OD�QHFH-
VLGDG�GH�UHÀH[LRQDU�VREUH�ORV�REMHWLYRV�SH-
dagógicos y el proceso de enseñanza antes 
GH�OD�SXHVWD�HQ�SUiFWLFD��DGHPiV�FRQVLGHUDQ�
que se deben cumplir unas condiciones para 
que sus usos sean válidos al interior de un 
AVA. 
3RU�OR�WDQWR��SDUD��LQFHQWLYDU�HO�XVR�DGHFXDGR�
GH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�� VH�
diseñó y  aplicó un Modelo Piloto Evaluativo  
�023(+����TXH�SURPXHYD�HO�XVR�H¿FLHQWH�\�
H¿FD]�GH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�HQ�HO�FRQWH[WR�
HGXFDWLYR��FRQIRUPH�DO�PRGHOR�SHGDJyJLFR�
apoyado en e-learning  de la UNAD.

$VSHFWRV�PHWRGROyJLFRV
Este estudio se inscribió en el paradigma 
FXDOLWDWLYR�� SRUTXH� VX� LQWHUpV� HUD� OD� � FRP-
prensión e interpretación de las perspectivas 
TXH�ORV�DFWRUHV�HGXFDWLYRV�� WHQtDQ�IUHQWH�DO�
XVR� GH� ODV� KHUUDPLHQWDV� GH� FRPXQLFDFLyQ�
VLQFUyQLFD�\�DVLQFUyQLFD��HQ�XQ�$9$��EDVD-
GR�HQ�XQD�HWQRJUDItD�YLUWXDO�D�QLYHO�PLFUR���
FRPR�PpWRGR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VRFLR�HGXFD-
WLYD��HO�FDUiFWHU�pPLFR�HV�GDGR�SRU�ODV�YLVLR-
nes que tienen los actores educativos inter-
YLQLHQWHV� IUHQWH� DO� XVR�GH� ODV� KHUUDPLHQWDV�
de comunicación sincrónicas y asincrónicas 
dadas en un AVA en la UNAD-CEAD Pasto; 
\��HO�FDUiFWHU�pWLFR�HVWi�FRQVWLWXLGR�SRU�OD�LQ-
terpretación externa del investigador (a) que 
facilita al fenómeno a estudiar.  

(O� XQLYHUVR� HVWD� GDGR� SRU� PiV� GH� �������
HVWXGLDQWHV�GH�OD�81$'��HQWUH�ORV����\����
DxRV��HQ���SURJUDPDV�GH�IRUPDFLyQ�DFDGp-
PLFD��TXH�SRVLFLRQD�D�OD�81$'�FRPR�XQD�GH�
las primeras en su enfoque pedagógico entre 
WRGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV�S~EOLFDV�HQ�$PpULFD�
/DWLQD�� VLHQGR�SLRQHUD�HQ�&RORPELD�HQ� � OD�
LQFRUSRUDFLyQ� GH� ODV�7HFQRORJtDV� GH� OD� ,Q-
IRUPDFLyQ�\�OD�&RPXQLFDFLyQ��7,&V�����*H-
rencia de Relaciones Interinstitucionales de 
OD�81$'��������
/D�SREODFLyQ�IXH�GH������HVWXGLDQWHV�QXH-
vos inscritos en el Cead Pasto5��HQ�HO�SULPHU�
SHULRGR� DFDGpPLFR�� GXUDQWH� ORV� VHPHVWUHV�
,,������KDVWD�HO�,,�GHO��������\�SRU�HVWXGLDQ-
tes que presentaron las pruebas saber-pro6 
SDUD�HO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GHO������� � � � �3RU�
OR� WDQWR�� FXUVDURQ� R� VH� HQFXHQWUDQ� FXUVDQ-
GR� YLUWXDOPHQWH� ³0HWRGRORJtD� GHO� 7UDEDMR�
$FDGpPLFR´�\�³3UR\HFWR�3HGDJyJLFR�8QD-
GLVWD´��FXUVRV�GH� � IRUPDFLyQ�EiVLFD�FRP~Q�
de la Universidad.
El  muestreo es no probabilístico  de tipo a 
FRQYHQLHQFLD���TXH�VLJXLHQGR�D�0F0LOODQ�\�
6KXPDFKHU� ������� HV� PX\� XWLOL]DGR� HQ� HO�
campo educativo.

5HVXOWDGRV
La triangulación permitió contrastar el mun-
do virtual desde las encuestas interpretadas y 
el mundo real con las entrevistas a los infor-
mantes claves; donde los actores educativos 
�'RFHQWH�7XWRU� \� HVWXGLDQWH�� FRLQFLGLHURQ�
HQ�OD�UHOHYDQFLD�\�YHQWDMDV�TXH�HVWDV�KHUUD-
mientas de comunicaciones sincrónicas y 
5 Dato suministrado por Registro y Control del Cead Pas-
to. 
6 Es un instrumento estandarizado para la evaluación ex-
WHUQD�GH�OD�FDOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��)RUPD�SDUWH��
FRQ�RWURV�SURFHVRV�\�DFFLRQHV��GH�XQ�FRQMXQWR�GH�LQVWUX-
mentos que el Gobierno nacional dispone para evaluar la 
FDOLGDG�GHO�VHUYLFLR�S~EOLFR�HGXFDWLYR�\�HMHUFHU�VX�LQVSHF-
ción y vigilancia. Lo presentan estudiantes de programas 
GH� WpFQLFDV� SURIHVLRQDOHV�� WHFQRORJtDV� \� SURIHVLRQDOHV�
XQLYHUVLWDULRV�TXH�KD\DQ�DSUREDGR�SRU�OR�PHQRV�HO�����
GH�ORV�FUpGLWRV�DFDGpPLFRV�GHO�SURJUDPD�TXH�FXUVDQ���/D�
SUHVHQWDFLyQ�GH�6$%(5�352�HV�REOLJDWRULD�FRPR�UHTXL-
VLWR�GH�JUDGR��DGHPiV�GH�ORV�RWURV�UHTXLVLWRV�TXH�FDGD�LQV-
WLWXFLyQ�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�KD\D�HVWDEOHFLGR�SDUD�HVWH�
propósito.  (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
(GXFDFLyQ��,&)(6�
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asincrónicas aportan  al interior de un AVA 
para la construcción social del conocimiento.
)UHQWH� D� OD� LQWHUDFFLyQ� H� LQWHUDFWLYLGDG�
DGHFXDGDV�GHO�$9$� ORV� DFWRUHV� HGXFDWLYRV��
SHUFLELHURQ� XQD� EDMD� LQWHUDFFLyQ� H� LQWHUDF-
tividad al interior del AVA en la UNAD. 
'HSRQLHQGR� OR� D¿UPDGR� SRU� 'tD]� %DUULJD�
\�0RUDOHV�5DPtUH]���������HO�SRWHQFLDO�GH�
HVWDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQFUy-
QLFD�\�DVLQFUyQLFD��UHVLGH�HQ�HO�DFFHVR��GLIX-
VLyQ��JHVWLyQ�\�FUHDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ�
miras a la transformación en conocimiento 
FROHFWLYR��SHUPLWLHQGR�LQWHUDFFLRQHV�H�LQWH-
ractividades y una comunicación asertiva.
Precisando orientar al docente en la aplica-
ELOLGDG� \� EXHQ� XVR� GH� ODV� KHUUDPLHQWDV� GH�
FRPXQLFDFLRQHV�VLQFUyQLFDV�\�DVLQFUyQLFDV��
\D� TXH� VHJ~Q� OR� UH¿HUH� 6RODQR� )HUQiQGH]�
�������OD�PD\RUtD�GH�SURIHVLRQDOHV�TXH�XWL-
lizan este servicio conocen los criterios de 
DSOLFDFLyQ�GLGiFWLFD�GH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�GH�
comunicación en una situación de enseñan-
]D�DSUHQGL]DMH�� SHUR� HQ� HVFDVDV� RFDVLRQHV�
los ponen en práctica. De igual forma orien-
WDU�DO�HVWXGLDQWH�HQ�VX�XWLOL]DFLyQ��HO�REMHWLYR�
que se quiere alcanzar en la enseñanza para 
VX�DSUHQGL]DMH�IRUPDWLYR�\�FRODERUDWLYR�
A la luz de los resultados del presente estu-
GLR��VH�HVWDEOHFLy�OD�UHOHYDQFLD�GH�SURSRQHU�
el diseño y aplicación  del Modelo Piloto 
Evaluativo de las Herramientas de comu-
nicación sincrónicas y asincrónicas (MO-
3(+���TXH�SHUPLWD� LQFHQWLYDU�HO�XVR�H¿FD]�
\�H¿FLHQWH�GH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPX-
QLFDFLyQ��DFRUGH�FRQ�HO�0RGHOR�3HGDJyJLFR�
DSR\DGR�HQ�H�OHDUQLQJ�GH�OD�81$'���\D�TXH�
HVWD�SURSXHVWD�HV�FRKHUHQWH�D�ODV�SUREOHPi-
WLFDV�KDOODGDV�DO�LQWHULRU�GH�OD�81$'�&($'�
3DVWR��QR�REVWDQWH��QR�HV�DSOLFDEOH�HVWDV�PLV-
PDV�FDWHJRUtDV�HQ�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��\D�TXH�
su diseño es de forma exclusiva para cada 
una de ellas.

II. DISEÑO DEL MOPEH

,QWURGXFFLyQ

El Modelo Piloto Evaluativo de las Herra-
mientas de comunicación sincrónicas y asin-
crónicas fue diseñado para ser aplicado al 
LQWHULRU�GH�XQ�$9$��\�RULHQWDGR�D�LQFHQWLYDU�
HO�XVR�DGHFXDGR�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�FR-
municación sincrónicas y asincrónicas en la 
HGXFDFLyQ�PHGLDGD�SRU�FRPSXWDGRU��FRQ�HO�
¿Q�GH�FRDG\XYDU�D�PHMRUDU�HO�GLDORJR�GLGiF-
WLFR�PHGLDGR�UHDO��TXH�HQ�SDODEUDV�GH�*DUFtD�
$UHWLR� ������� SUHWHQGH� SURGXFLU� XQ� DSUHQ-
GL]DMH�SHUR�QR�HQ�VROLWDULR�VLQR�JXLDGR�SRU�
HO�GRFHQWH�\�FRQ� ORV�SDUHV��HQIDWL]DQGR�DVt��
ODV� YHQWDMDV� GHO� JUXSR� FRPR� HOHPHQWR� SR-
WHQFLDGRU�GH�DSUHQGL]DMHV�GH�FDOLGDG��SXHV�HO�
DSUHQGL]DMH�FRODERUDWLYR�H[LJH�XQ�DOWR�QLYHO�
de interacción entre profesores y estudiantes 
\�GH�pVWRV�HQWUH�Vt�
La construcción de un modelo evaluativo 
SDUD�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQ-
FUyQLFDV� ��FKDW�\�YLGHRFRQIHUHQFLD��\�DVLQ-
crónicas (foro y correo electrónico) utiliza-
GDV�DO�LQWHULRU�GH�XQ�$9$��VH�MXVWL¿FD�D�SDUWLU�
del vacío teórico y operacional existente 
HQ�OD�WHPiWLFD��TXH�DXQDGR�D�OD�DXVHQFLD�GH�
seguimiento y monitoreo periódico que evi-
GHQFLH� VXV� ORJURV�� DOFDQFHV�\� OLPLWDFLRQHV��
SHUPLWH� �HO�HPSOHR�GH�GLFKDV�KHUUDPLHQWDV�
VLQ�FRQWDU�FRQ�XQ�SURFHVR�HVWUDWpJLFR�GH�SOD-
QHDFLyQ�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD��SHGDJyJLFD��
incurriendo con lo  planteado por García 
$UHWLR��������HO�XVR�LQGLVFULPLQDGR�GH�WHF-
QRORJtDV� DSOLFDGDV� D� OD� HGXFDFLyQ�� SRUTXH�
³WRFD´�R�HVWiQ�GH�PRGD��QXQFD�VRQ�JDUDQWtD�
GH�p[LWR��DXQTXH�Vt�XQ�SRGHURVR�LQVWUXPHQWR�
que bien utilizado por expertos tecnólogos 
de la educación puede producir excelentes 
resultados con base a un determinado mode-
lo pedagógico.

&RPSRQHQWHV�GHO�0RGHOR
El MOPEH está basado en la acción–re-
ÀH[LyQ±DFFLyQ�� SHUPLWLHQGR� XQD� FRPSUHQ-
VLyQ� H[KDXVWLYD� GHO� IHQyPHQR� D� HVWXGLDU��
HQ� HVWH� FDVR� HO� XVR�GH� ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�
FRPXQLFDFLyQ�VLQFUyQLFDV��FKDW�\�YLGHRFRQ-
ferencia) y asincrónicas (foro y correo elec-
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trónico).
'LFKR�0RGHOR�VH�HQFXHQWUD�HVWUXFWXUDGR�HQ�
FLQFR�����HWDSDV��GH¿QLGDV�FRPR��&DUDFWHUL-
]DFLyQ�GHO�SUREOHPD��$QiOLVLV�GH�OD�LQIRUPD-
FLyQ��3URSXHVWD���$SOLFDFLyQ�\�0HGLFLyQ�GH�
resultados. 

a. Caracterización del problema 
&RQVLVWH�HQ�LGHQWL¿FDU�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GHO�
XVR�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQ-
FUyQLFDV�\�DVLQFUyQLFDV�DO�LQWHULRU�GHO�$9$���
PHGLDQWH�PpWRGRV�FRPR�ODV�HQFXHVWDV� WLSR�
diagnostica y la aplicación del instrumento 
principal para recolección de información.

b. Análisis de la información
+DFH�UHIHUHQFLD�D�OD�UHYLVLyQ�ELEOLRJUi¿FD�\�
HO��WUDWDPLHQWR�GH�ORV�GDWRV�UHFROHFWDGRV�KDV-
WD�HO�PRPHQWR��SDUD�FRPSUHQGHU�HO�0RGHOR�
Pedagógico utilizado en la Universidad y  su 
FRKHUHQFLD�HQ�VX�DSOLFDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�
actores educativos (docentes-estudiantes).

c. Propuesta
(Q�HVWD�HWDSD�HV�DSOLFDGR�HO�PpWRGR�HVWDGtV-
WLFR�GH�3DUHWR��XWLOL]DQGR�OD�UHJOD�GHO��������
HO�FXDO�LQGLFD�TXH�UHVROYLHQGR�HO�����GH�ODV�
FDXVDV��VH�UHVXHOYH�HO�����GHO�SUREOHPD��SRU�
OR�WDQWR��VH��EXVFD�VXV�FDXVDV�SULQFLSDOHV�\�
DVt�HVWDEOHFHU�OD�SULRULGDG�GH�ODV�VROXFLRQHV��
así que se propone  la   solución que incidirán 
HQ�OD�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD�
/D� *Ui¿FD� GH� 3DUHWR� HV� XQD� KHUUDPLHQWD�
VHQFLOOD�SHUR�H¿FD]�DO�SHUPLWLU�LGHQWL¿FDU�YL-
sualmente en una sola revisión las minorías 
de características vitales a las que es impor-
tante prestar atención y de esta manera utili-
zar todos los recursos necesarios para llevar 
D�FDER�XQD�DFFLyQ�GH�PHMRUD�VLQ�PDOJDVWDU�
esfuerzos ya que con el análisis descartamos 
ODV�PD\RUtDV�WULYLDOHV���(O�SULVPD�������

d. Aplicación
Etapa en la que se desarrolla a cabalidad la  
SURSXHVWD�� GHOLPLWDQGR� WLHPSR�� OXJDU� \� UH-
FXUVRV��SDUD�VX�HMHFXFLyQ�

e. Medición de resultados.
La evaluación se caracteriza por el diseño 
\�DSOLFDFLyQ�GH�XQ�IRUPDWR�GH�HQFXHVWD��HO�
cual ofrecerá una nueva perspectiva del es-
WDGR�GHO�XVR�GH� ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPX-
QLFDFLyQ�DO�LQWHULRU�GH�XQ�$9$��OXHJR�GH�OD�
LQWHUYHQFLyQ�SURSXHVWD��HQ�HO�SDVR�DQWHULRU��
Midiendo los resultados del MOPEH. 
/D�UHSUHVHQWDFLyQ�JUi¿FD�GHO�023(+��HVWi�
dada:  

,,,��$3/,&$&,Ï1�'(/�023(+�(1�
/$�81$'�&($'�3$672
El Modelo Piloto Evaluativo de las Herra-
mientas de comunicaciones sincrónicas y 
asincrónicas utilizadas en un Ambiente Vir-
WXDO�GH�$SUHQGL]DMH��023(+���IXH�GLVHxD-
do para ser aplicado al interior de los cursos 
YLUWXDOHV�GH�³0HWRGRORJtD�GHO�7UDEDMR�$FD-
GpPLFR´�\�³3UR\HFWR�3HGDJyJLFR�8QDGLVWD´��
de la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia (UNAD)���HO�FXDO�GHVDUUROOD��XQ�0R-
delo Pedagógico apoyado en el e-learning.
�� (QWH� XQLYHUVLWDULR� DXWyQRPR� GHO� RUGHQ� QDFLRQDO�� FRQ�
UpJLPHQ� HVSHFLDO�� FX\R�REMHWR� SULQFLSDO� HV� OD� HGXFDFLyQ�
DELHUWD�\�D�GLVWDQFLD��YLQFXODGR�DO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�
Nacional de Colombia en lo que a políticas y planeación 
GHO� VHFWRU� HGXFDWLYR� VH� UH¿HUH��7LHQH�FRPR�PLVLyQ�FRQ-
WULEXLU�D�OD�HGXFDFLyQ�SDUD�WRGRV�D�WUDYpV�GH�OD�PRGDOLGDG�
DELHUWD��D�GLVWDQFLD�\�HQ�DPELHQWHV�YLUWXDOHV�GH�DSUHQGL]D-
MH��PHGLDQWH�OD�DFFLyQ�SHGDJyJLFD��OD�SUR\HFFLyQ�VRFLDO��HO�
GHVDUUROOR�UHJLRQDO�\�OD�SUR\HFFLyQ�FRPXQLWDULD��OD�LQFOX-
VLyQ��OD�LQYHVWLJDFLyQ��OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�\�ODV�LQQR-
YDFLRQHV�PHWRGROyJLFDV�\�GLGiFWLFDV��FRQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�
las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
81$'�������

*Ui¿FD� ��� 5HSUHVHQWDFLyQ� GHO� 023(+��
5LQFRQ�'HOJDGR�������
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El MOPEH pretendió brindar elementos 
GH�MXLFLRV�HFXiQLPHV��DFHUFD�GHO�XVR�GH�ODV�
KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�XWLOL]DGDV�DO�
LQWHULRU� GHO�$9$�� SRU� SDUWH� GH� ORV� DFWRUHV�
educativos que intervienen en el proceso de 
HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� �GRFHQWH�WXWRU� \� HV-
WXGLDQWH���SHUPLWLHQGR�YLVLELOL]DU�ODV�YHQWD-
MDV�\�VXV�OLPLWDFLRQHV�
3RU�OR�WDQWR��HO�0RGHOR�VH�HVWUXFWXUy�D�SDUWLU�
GH�ODV�OLPLWDFLRQHV�KDOODGDV�HQ�HO�XVR�GH�ODV�
KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQFUyQLFD�\�
DVLQFUyQLFD��SRU�SDUWH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�GHO�
primer semestre  durante los dos (2) períodos 
DFDGpPLFRV�RUGLQDULRV�H�LQWHUVHPHVWUDOHV�GHO�
�����\������� �SRU�OR�HVWXGLDQWHV�TXH�HVWiQ�
LQVFULWRV�HQ�ODV�SUXHEDV�6DEHU�3UR�  para el 
VHJXQGR�VHPHVWUH�GHO��������SRU�ORV�GRFHQWHV�
que tienen a su cargo los cursos de “Meto-
GRORJtD�GHO�WUDEDMR�DFDGpPLFR´�\�³3UR\HFWR�
3HGDJyJLFR�8QDGLVWD´��GHO�&($'�3DVWR�\�OD�
Directora del  mencionado curso.

&RPSRQHQWHV���
Compuesto por cinco (5) componentes; Ca-
UDFWHUL]DFLyQ�GHO�SUREOHPD���DQiOLVLV�GH�OD�LQ-
IRUPDFLyQ��SURSXHVWD��DSOLFDFLyQ�\�PHGLFLyQ�
de resultados. 

'HVDUUROOR�GHO�023(+

���&DUDFWHUL]DFLyQ�GHO�SUREOHPD�
$SOLFDFLyQ�GH�OD�HQFXHVWD�RQOLQH��TXH��SHU-
PLWLy� OD� ÀH[LELOLGDG� GH� WLHPSR� SDUD� HO� HQ-
WUHYLVWDGR�� RIUHFLHQGR�PD\RU� FDOLGDG� GH� OD�
LQIRUPDFLyQ�� IDYRUHFLHQGR� HO� DQRQLPDWR��
evitando que el entrevistador condicione al 
� Es un instrumento estandarizado para la evaluación ex-
WHUQD�GH�OD�FDOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��)RUPD�SDUWH��
FRQ�RWURV�SURFHVRV�\�DFFLRQHV��GH�XQ�FRQMXQWR�GH�LQVWUX-
mentos que el Gobierno nacional dispone para evaluar la 
FDOLGDG�GHO�VHUYLFLR�S~EOLFR�HGXFDWLYR�\�HMHUFHU�VX�LQVSHF-
ción y vigilancia. Lo presentan estudiantes de programas 
GH� WpFQLFDV� SURIHVLRQDOHV�� WHFQRORJtDV� \� SURIHVLRQDOHV�
XQLYHUVLWDULRV�TXH�KD\DQ�DSUREDGR�SRU�OR�PHQRV�HO�����
GH�ORV�FUpGLWRV�DFDGpPLFRV�GHO�SURJUDPD�TXH�FXUVDQ���/D�
SUHVHQWDFLyQ�GH�6$%(5�352�HV�REOLJDWRULD�FRPR�UHTXL-
VLWR�GH�JUDGR��DGHPiV�GH�ORV�RWURV�UHTXLVLWRV�TXH�FDGD�LQV-
WLWXFLyQ�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�KD\D�HVWDEOHFLGR�SDUD�HVWH�
propósito.  (Insitituto Colombiano para la EValuación de 
OD�HGXFDFLRQ��,&)(6���

HQWUHYLVWDGR��\�VX�DPSOLD�FREHUWXUD��3HUPL-
tiendo analizar las competencias instrumen-
WDOHV�WHFQROyJLFDV��GH�OD�SREODFLyQ�REMHWR�GH�
HVWXGLR��SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�PLVPD���
Igualmente se aplicó una entrevista a pro-
fundidad de tipo abierta a  informantes cla-
YHV��'LUHFWRUD�\�7XWRUHV�GH�ORV�FXUVRV�YLUWXD-
OHV�GH�0HWRGRORJtD�GHO�7UDEDMR�$FDGpPLFR�
\� 3UR\HFWR� 3HGDJyJLFR�8QDGLVWD��� TXLHQHV�
VDWLVIDFHQ�HO�SHU¿O�FRQ� ORV�DWULEXWRV�GH�FR-
QRFLPLHQWR��H[SHULHQFLD�\�DFFHVR�D�ORV�PHQ-
cionados cursos y voluntad de cooperación.

2. Análisis de la información 
5HYLVLyQ� ELEOLRJUi¿FD� SRU� PHGLR� ELEOLRWH-
FROyJLFR�DO�LQWHULRU�GH�OD�81$'��GRQGH�QR�
se encontraron fuentes de información an-
teriores a esta investigación; se observó el 
Modelo Pedagógico de la UNAD apoyado 
en el e-learning y sus componentes.
'H� LJXDO� IRUPD�� VH� XWLOL]y� OD� WULDQJXODFLyQ�
que permitió confrontar y comparar los da-
tos recogidos por los instrumentos aplica-
GRV��DGPLWLHQGR�FRWHMDU�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQ�
DPERV�PXQGRV�HO�YLUWXDO��GHVGH�ODV�FDWHJR-
rías obtenidas en  las encuestas online de la 
SREODFLyQ�REMHWR�GH�HVWXGLR�� �\�HO� UHDO�FRQ�
las entrevistas en profundidad a informantes 
claves.

3. Propuesta 
$SOLFDFLyQ�GHO�PpWRGR�HVWDGtVWLFR�GH�3DUHWR��
XWLOL]DQGR�OD�UHJOD�GHO��������HO�FXDO�LQGLFD�
TXH�UHVROYLHQGR�HO�����GH�ODV�FDXVDV��VH�UH-
VXHOYH�HO�����GHO�SUREOHPD��TXH�HQ�HVWH�FRQ-
WH[WR�HV�OD�VXEXWLOL]DFLyQ�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�
de comunicación sincrónicas y asincrónicas 
al interior de un AVA en la UNAD.  
Entre las causas del problema se encontraron  
YDULDEOHV�FRPR��IDOWD�GH�REMHWLYRV�SHGDJyJL-
FRV��LQWHUDFFLyQ�H�LQWHUDFWLYLGDG��TXH��DO�PR-
mento de la triangulación con las encuestas 
GH� ORV� LQIRUPDQWHV� FODYHV�� FRLQFLGLHURQ� HQ�
su totalidad.  Por lo cual es ineludible dar 
solución a estas 3 categorías que por regla 
GH�3DUHWR��������VROXFLRQDUtD�OD�SUREOHPiWL-
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FD�GH�OD�VXEXWLOL]DFLyQ�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�
comunicación sincrónicas y asincrónicas al 
LQWHULRU�GHO�$9$�HQ�OD�81$'��&($'�3DVWR�
Para dar solución a este contexto particular 
GH� OD�81$'��VH�FRQIRUPDURQ�JUXSRV�SLOR-
tos  experimentales en los mismos cursos 
GH� ³0HWRGRORJtD� GHO� 7UDEDMR� $FDGpPLFR�
\� 3UR\HFWR� 3HGDJyJLFR� 8QDGLVWD´� TXLHQHV�
participaron en la primera etapa del Modelo 
\�DVt��JHQHUDOL]DU�VXV�UHVXOWDGRV��D�SDUWLU�GHO�
análisis de las conductas y reacciones de los 
DFWRUHV� HGXFDWLYRV� �'RFHQWH�7XWRU� \� HVWX-
diantes) sometidos a estas variables.
/D�HOHFFLyQ�GH�ORV�VXMHWRV�GHO�JUXSR�H[SHUL-
PHQWDO�\�GH�FRQWURO��VRQ�DVLJQDGRV�DO�D]DU�D�
XQR�X�RWUR�FRQ�HO�¿Q�GH�ORJUDU�OD�LJXDODFLyQ�
GH� ³RWURV� IDFWRUHV´�� H[FHSWR� OD� DSOLFDFLyQ�
DO�JUXSR�H[SHULPHQWDO��GHO�³HVWtPXOR´��/DV�
YDULDEOHV� VXMHWDV� D� PDQLSXODFLyQ� FRPR� \D�
VH�KD�PHQFLRQDGR��VRQ�OD�LQWHUDFFLyQ��LQWH-
UDFWLYLGDG�\�REMHWLYRV�SHGDJyJLFRV�GHO�FKDW��
WHOHFRQIHUHQFLD�R�ZHEFRQIHUHQFH��HO�IRUR�\�HO�
correo electrónico.

4. Medición de resultado
Componente que mide la efectividad del 
023(+�� D� SDUWLU� GH� OD� DSOLFDFLyQ� GH� XQD�
HQFXHVWD� GH� WLSR� RQOLQH�� GLULJLGD� D� ORV� HV-
tudiantes de los cursos virtuales de “Meto-
GRORJtD�GHO�7UDEDMR�$FDGpPLFR�\�3UR\HFWR�
3HGDJyJLFR�8QDGLVWD´�GHO�&($'�3DVWR�GH�
OD�81$'��SDUD�GHWHUPLQDU�OD�HIHFWLYLGDG�GHO�
Modelo Piloto Evaluativo de Herramientas 
de comunicación de sincrónicas y asincróni-
FDV��023(+����HQ�SRWHQFLDOL]DU�HO�XVR�DGH-
FXDGR�GH�GLFKDV�KHUUDPLHQWDV�\�FRDG\XYDQ-
do al dialogo didáctico mediado en un AVA 
de la Educación a Distancia. 
/D� HQFXHVWD� ¿QDO� FRQVWy� GH� � WUHV� ���� � SUH-
JXQWDV�GH�WLSR�VHPLFHUUDGDV��TXH�GHWHUPLQD-
ron la perspectiva de los estudiantes de la 
81$'��IUHQWH�DO�XVR�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�
FRPXQLFDFLyQ�GDGDV�HQ��XQ�$9$��OXHJR�GH�OD�
aplicación del Modelo; siendo administrada 
D�XQD�PXHVWUD�FRPSXHVWD�SRU����HVWXGLDQ-
WHV��GLFKD�HQFXHVWD�HVWXYR�GLVSRQLEOH�GHVGH�

HO����GH�QRYLHPEUH�GHO������KDVWD�HO����GH�
noviembre del mismo año. 
(VWH�FRPSRQHQWH�GHO�023(+�� WLHQH�FRPR�
¿QDOLGDG�PHGLU�VX�HIHFWLYLGDG�\�FRQWUDVWDU-
lo con los datos  obtenidos  inicialmente en 
los componentes de “Caracterización del 
SUREOHPD�\�3URSXHVWD´�GHO�PLVPR�0RGHOR��
que se apoyan en la aplicación de la regla de 
3DUHWR��SDUD�GDU�VROXFLyQ�������
6H�HYLGHQFLy�TXH�OD�KHUUDPLHQWD�GH�FRPXQL-
cación de la teleconferencia era efectiva en 
XQ�����VHJ~Q�OD�RSLQLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��
que  describieron como las problemáticas la 
LQWHUDFFLyQ�\� ORV�REMHWLYRV�SHGDJyJLFRV��DO�
DSOLFDU�OD�UHJOD�GH�3DUHWR�\�OD�HMHFXFLyQ�GHO�
023(+�LQGLFy�TXH��VX�H¿FDFLD�\�H¿FLHQFLD�
VH�LQFUHPHQWR�HQ�XQ�������WDO�FRPR�OR�PD-
QLIHVWDURQ��ORV�SDUWLFLSDQWHV��SRU��OR�WDQWR��OD�
DSOLFDFLyQ�GHO�023(+�FXPSOLy�VX�REMHWLYR�
(O�FKDW�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�FRPXQLFDFLyQ�
sincrónica se percibía según los encuestas 
en las etapas anteriores del MOPEH con 
XQD�H¿FLHQFLD�\�HIHFWLYLGDG�GHO������GRQGH�
su problemática estaba representado en la 
IDOWD�GH�REMHWLYRV�SHGDJyJLFRV�� DO�PRPHQ-
WR�GH�XWLOL]DU�HO� WHRUHPD�GH�3DUHWR��DXQDGR�
D�OD�HMHFXFLyQ�GHO�023(+��HVWRV�REMHWLYRV�
SHGDJyJLFRV�LQFUHPHQWDURQ��SRU�OR�WDQWR�XVR�
H¿FLHQWH�\�H¿FD]�IXH�GHO�������VHJ~Q�OR�PD-
nifestado por los participantes en la encuesta 
¿QDO�
(O�IRUR�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�FRPXQLFDFLyQ�
SUHVHQWDED�XQ�����GH�H¿FLHQFLD�\�H¿FDFLD��
según los estudiantes encuestados en los 
componentes de “Caracterización del pro-
EOHPD� \� 3URSXHVWD´� TXH� DGXMHURQ� TXH� OD�
problemática más destacada en el foro es la 
EDMD�LQWHUDFFLyQ��OXHJR�GH��OD�DSOLFDFLyQ�GHO�
023(+�\�HO� WHRUHPD�GH�3DUHWR��HVWD� LQWH-
UDFFLyQ�DXPHQWy�HQ�XQ������OR�TXH�LQGLFD�
que aunque se logró incentivar su uso ade-
FXDGR�GH�HVWD�KHUUDPLHQWD�GH�FRPXQLFDFLyQ��
se observa la necesidad  de continuar con la 
propuesta.
(Q�HO�FRUUHR�VH�LGHQWL¿FDURQ�ODV�SUREOHPi-
WLFDV�PiV�UHSUHVHQWDWLYDV��IDOWD�GH�REMHWLYRV�
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SHGDJyJLFRV�� LQWHUDFFLyQ� H� LQWHUDFWLYLGDG��
ODV� FXDOHV� RFXSDQ� HO� ���� GHO� SUREOHPD��
OXHJR�GH�OD�HMHFXFLyQ�GHO�023(+�\�OD�DSOL-
FDFLyQ�GHO�WHRUHPD�GH�3DUHWR��HVWDV�SUREOH-
PiWLFDV�VH�VXSHUDURQ�HQ�XQ�������VHJ~Q�ORV�
SDUWLFLSDQWHV�GH�OD�HQFXHVWD�¿QDO�

CONCLUSIONES
La metodología de investigación cualitati-
YD�� FRQ� XQ� PpWRGR� VRFLR�HGXFDWLYR� GH� HW-
QRJUDItD� YLUWXDO� D� QLYHO� PLFUR�� DSRUWD� XQD�
interpretación real desde la perspectiva de 
ORV�DFWRUHV�HGXFDWLYRV��'RFHQWH�7XWRU�\�HV-
WXGLDQWH�� IUHQWH� DO� XVR� GH� ODV� KHUUDPLHQWDV�
de comunicación sincrónicas y asincrónicas 
utilizadas al interior de  los cursos virtuales 
GH�³0HWRGRORJtD�GHO�7UDEDMR�$FDGpPLFR�\�
3UR\HFWR� 3HGDJyJLFR�8QDGLVWD´� �� \� GH� ORV�
estudiantes inscritos para la presentación de 
3UXHEDV�6DEHU�3UR��TXH�KDQ�FXUVDGR�FRPR�
PtQLPR�HO�����GH�VX�FDUUHUD�SURIHVLRQDO���HQ�
la Universidad Nacional Abierta y a Distan-
FLD��HQ�HO�&HQWUR�GH�(GXFDFLyQ�D�'LVWDQFLD�
de Pasto; proporcionando esto una visión 
DPSOLD�GHO�XVR�GH�GLFKDV�KHUUDPLHQWDV�HQ�GL-
ferentes momentos de la vida universitaria.
/R� TXH� KD� SHUPLWLGR� FRQWUDVWDU� HO� 0RGH-
lo Pedagógico apoyado en el e-learning de 
la UNAD con la realidad desde los actores 
educativos que intervienen en la enseñan-
]D�DSUHQGL]DMH�GH�OD�(GXFDFLyQ�D�'LVWDQFLD��
LQGLFDQGR�TXH�VL�ELHQ��H[LVWH�VXVWHQWR�WHyULFR�
DFRUGH�D�OD�PLVLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG��H[LVWHQ�
WDPELpQ� IDOHQFLDV� HQ� ORV� FULWHULRV� � GH� DSOL-
FDFLyQ�HQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
VLQFUyQLFDV�\�DVLQFUyQLFDV���TXH��PLQLPL]DQ�
ORV�SULQFLSLRV�GH�LQWHUDFFLyQ��LQWHUDFWLYLGDG�
\�ORV�REMHWLYRV�SHGDJyJLFRV�TXH�FDGD�XQD�GH�
HVWDV�KHUUDPLHQWDV�GHEHQ�FXPSOLU�SDUD�TXH�
VHDQ�HIHFWLYDV�DO�LQWHULRU�GH�XQ�$9$��\��FRDG-
yuven a una comunicación pedagógica.
Esta problemática fue descrita por los acto-
UHV�HGXFDWLYRV��GRFHQWH�WXWRU�\�HVWXGLDQWH���
quienes coincidieron en variables como; 
EDMD� LQWHUDFFLyQ�� SRFD� LQWHUDFWLYLGDG� \� DX-
VHQFLD� GH� REMHWLYRV� SHGDJyJLFRV� GH� HVWDV�

KHUUDPLHQWDV� GH� FRPXQLFDFLyQ�� JHQHUDQGR�
su subutilización al interior de un Ambiente 
9LUWXDO��GH�$SUHQGL]DMH�HQ�OD�81$'�
Para que este panorama se visibilizará se 
precisó del diseño y la aplicación de un Mo-
delo Piloto Evaluativo de las Herramientas 
GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQFUyQLFDV��FKDW�\�YLGHR-
conferencia) y asincrónicas (foro y correo 
HOHFWUyQLFR���GHQRPLQDGR�023(+�SRU�VXV�
LQLFLDOHV��TXH�FRQVWD�GH�FLQFR�HWDSDV�D�VDEHU��
³&DUDFWHUL]DFLyQ�GHO�SUREOHPD��³$QiOLVLV�GH�
OD�LQIRUPDFLyQ´��³3URSXHVWD´��³$SOLFDFLyQ´�
\�³0HGLFLyQ�GH�UHVXOWDGRV´���
 La etapa de la propuesta en el MOPEH se 
diseña particularmente para cada Institución 
HGXFDWLYD��SDUD�HVWH�FDVR��OD�81$'��D�SDUWLU�
GH�ODV�OLPLWDFLRQHV�KDOODGDV��EDMD�LQWHUDFFLyQ���
EDMD� LQWHUDFWLYLGDG�\�DXVHQFLD�GH�REMHWLYRV�
SHGDJyJLFRV��HQ�HO�XVR�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�
GH� FRPXQLFDFLyQ� VLQFUyQLFD� \� DVLQFUyQLFD��
DO� LQWHULRU�GHO�$9$��PHGLDQWH�OD�DSOLFDFLyQ�
GH�OD�UHJOD�GH�3DUHWR��������VL�VH�VROXFLRQD�
HO� ����GH� ODV� FDXVDV�GHO� SUREOHPD�� VH� VR-
OXFLRQD�HO�����GHO�SUREOHPD��GH� WDO� IRUPD�
que esto permite centrarse en las categorías 
PiV� UHOHYDQWHV�� FRQ� HO� ¿Q� GH� SRWHQFLDOL]DU�
HVWDV� KHUUDPLHQWDV� GH� FRPXQLFDFLyQ�� SXHV�
HQ�SDODEUDV�GH�2VXQD�$FHGR��������VRVWLHQH�
que es imprescindible tener en cuenta que no 
VRQ�WDQ� LPSRUWDQWHV� ODV�KHUUDPLHQWDV�HQ�Vt��
como los principios que subyacen en su uso 
respecto a la interacción e interactividad que 
se establece entre sus participantes.
Durante la aplicación del MOPEH en la 
81$'��&($'�3DVWR��VH�ORJUy�HVWDEOHFHU�HO�
DOFDQFH�GH��VXV�UHVXOWDGRV��SXHV�HQ�DOJXQDV�
KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�XWLOL]DGDV�HQ�
HO�$9$�VH�ORJUy�KDVWD�XQ������GH�VX�H¿FD-
FLD�\�H¿FLHQFLD��6LQ�HPEDUJR�HQ�FDVRV�FRPR�
el foro se observa la necesidad de continuar 
con su aplicación para así alcanzar el valor 
LGHDO�GHO�REMHWLYR�GHO�023(+�
'H�LJXDO�IRUPD��GHVGH�ODV�SHUVSHFWLYDV�GH�ORV�
actores educativos (docentes-tutores y estu-
diantes) coincidieron en la necesidad de con-
tinuar con su aplicación durante toda la vida 
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DFDGpPLFD�XQLYHUVLWDULD�� FRQ� HO�¿Q�GH�XVDU�
DGHFXDGDPHQWH�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�WDO�FRPR�
OR� D¿UPD�0DÀD�+LGDOJR� �������� ³VH� DSUR-
SLHQ�GH�HVWDV�QXHYDV�KHUUDPLHQWDV�\�SXHGDQ�
DSOLFDUODV�D�VX�DSUHQGL]DMH�FRWLGLDQR´�
Es evidente la importancia del desarrollo de 
LQYHVWLJDFLRQHV�DFDGpPLFDV�DFRUGHV�DO�SUH-
VHQWH�REMHWR�GH�HVWXGLR��GRQGH�VXUMDQ��DQiOL-
sis de la interacción  y la interactividad  en  
un AVA como elementos esenciales para el 
GLDORJR�GLGiFWLFR�PHGLDGR��HO�REMHWLYR�DKRUD�
HV�FRQRFHU�\�DQDOL]DU�HO�GLVFXUVR��OD�FDOLGDG�
GH�PHQVDMHV��R�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�DSUHQGL]D-
MH�FRODERUDWLYR��VLJQL¿FDWLYR�\�DXWyQRPR��GH�
HVWDV�YDULDEOHV���SRU�OR�TXH�VH�UHFODPD�FRQ�XU-
gencia estudios e investigaciones al respecto 
a esta temática.
(V� LQHYLWDEOH� OD� LQFOXVLyQ� GH� ODV� 7HFQROR-
gías de la Información y la Comunicación 
�7,&V��HQ�HO�FRQWH[WR�HGXFDWLYR��TXH�GHEHUi�
ser desarrollada mancomunadamente entre 
LQJHQLHURV� H[SHUWRV� HQ� UHGHV�� SHGDJRJRV� \�
SVLFyORJRV��\D�TXH�XWLOL]DU�ODV�7,&V�VROR�SRU�
estar a la vanguardia en el mundo educativo 
VHUtD�PiV�TXH�XQ�DYDQFH��XQ�UHWURFHVR�HQ�OD�
Educación a Distancia. 

%,%/,2*5$)Ë$
$OHO~� +HUQiQGH]�� 0��� &DQWtQ� *DUFtD�� 6��� 	�
/ySH]�$EHMyQ��1����������Estudio de Encues-
tas. Madrid: Universidad Autonoma de Ma-
drid.
$UQDX�*UDVV��-���$QJXHUD�$UJXLODJD��0��7���	�
*RPH]�%HQLWR�� -�� ��������0HWRGRORJtD� GH� OD�
investigación en ciencias del comportamiento. 
0XUFLD��&RPSREHOO�6�$��0XUFLD�
&DEUHUR�$OPHQDUD��-���	�/ORUHQWH�&HMXGR��0��
&�� �������� /D� ,QWHUDFFLyQ� HQ� HO�$SUHQGL]DMH�
HQ�5HG��8VR�GH�+HUUDPLHQWDV��(OHPHQWRV�GH�
Análisis y Posibilidades Educativas. Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia- 
RIED����������
(O�SULVPD���6HSWLHPEUH�GH��������6itio web del 
prisma.�5HFXSHUDGR�HO���GH�2FWXEUH�GH�������
GH�6LWLR�R¿FLDO�GHO�3ULVPD��KWWS���ZZZ�HOSULV-
ma.com/apuntes/ingenieria_industrial/diagra-
madepareto/

*DUFLD�$UHWLR��/����������5HVLVWHQFLDV��FDPELR�
y buenas prácticas en la nueva educación a dis-
tancia. Revista Iberoamericana de Educación 
a Distancia. 9RO�����1R����������
*DUFLD�$UHWLR��/������GH�'LFLHPEUH�GH��������
Blog: Contextos Universitarios Mediados. 
5HFXSHUDGR�HO����GH�6HSWLHPEUH�GH�������GH�
6LWLR�R¿FLDO�GH�/RUHQ]R�*DULFLD�$UHWLR��KWWS���
DUHWLR�K\SRWKHVHV�RUJ����
Gerencia de Relaciones Interinstitucionales 
GH�OD�81$'������GH�$EULO�GH��������0RGHOR�
Educativo de la UNAD impacta en todos los 
rincones de Colombia. Modelo Educativo de 
la UNAD impacta en todos los rincones de Co-
lombia��%RJRWi��%RJRWi��&RORPELD��81$'�
*RQ]DOHV�2VRULR��/��$����������(O�%�/HDUQLQJ�
(Q�/D�)RUPDFLyQ�'H�'RFHQWHV�'H�(GXFDFLyQ�
Artística En Colombia. Ponencia Virtual edu-
ca� �SiJV���������0HGHOOtQ��&RORPELD��9LUWXDO�
Educa.
+HUQDQGH]��0��$���&DQWLQ�*DUFLD��6���	�/RSH]�
$EHMRQ��1���V�I����Estudio de encuestas. Espa-
ña: Educacion Especial 3.
+LQH��&����������Etnografía virtual. Editorial 
UOC.
,&)(6�� ��������La Enseñanza Virtual En La 
Educación Superior��%RJRWi��'�F��&RORPELD��
6HFUHWDUtD�*HQHUDOí3URFHVRV�(GLWRULDOHV�
/ySH]�5D\yQ�3DUUD��$��(����������&RPXQLGD-
GHV�\�DPELHQWHV�YLUWXDOHV�GH�DSUHQGL]DMH��So-
ciedad Mexicana de Computacion en Educa-
cion��SiJV���������0H[LFR��620(&(��
0DÀD�+LGDOJR��(������GH�'LFLHPEUH�GH��������
Entrevista Medición de resultados del MOPEH. 
�/��0��5LQFRQ�'HOJDGR��(QWUHYLVWDGRU�
0XxR]� 3RUWLOOD�� )�� $�� ���� GH� 'LFLHPEUH� GH�
�������(QWUHYLVWD�0HGLFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�GHO�
023(+���/��0��5LQFRQ��(QWUHYLVWDGRU�
5DGLR� 81$'�9LUWXDO�� ��������Radio UNAD 
Virtual��5HFXSHUDGR�HO����GH�2FWXEUH�GH�������
GH�6LWLR�R¿FLDO�GH�UDGLR�81$'�YLUWXDO��KWWS���
UXY�XQDG�HGX�FR�LQGH[�SKS"RSWLRQ FRPBFRQW
HQW	YLHZ DUWLFOH	LG �����$UXY�\�HO�SDS�
VROLGDULR	FDWLG ���$QHZVÀDVK	,WHPLG ��
6iQFKH]�6RWR��-����������(O�FKDW�HQ�OD�WHOHHQVH-
ñanza: implicaciones comunicativas y la opor-
tunidad de un enfoque didáctico. Comunida-
des virtuales para la formación de maestros: 
Cómo participar en una CV y no morir en el 
intento,�����



44 +DFLD�XQD�HYDOXDFLyQ�H¿FLHQWH�\�H¿FD]�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFD-
FLyQ�VLQFUyQLFD�\�DVLQFUyQLFD�HQ�XQ�$9$��/D�H[SHULHQFLD�FRORPELDQD

7D\ORU��6��\����������Introducción a los méto-
dos cualitativos de investigación. %DUFHORQD���
Paidos.
7D\ORU�� 6��� 	� %RGJDQ�� 5�� ���� GH� 'LFLHPEUH�
GH��������Universidad Nacional de la Palma. 
5HFXSHUDGR� HO� ��� GH� 2FWXEUH� GH� ������ GH�
8QLYHUVLGDG� 1DFLRQDO� GH� OD� 3DOPD�� KWWS���
ZZZ�HFR�XQOSDP�HGX�DU�REMHWRV�PDWHULDV�
DERJDFLD���DQR�VRFLRORJLD�MXULGLFD�DSRUWHV�
WHRULFRV�/D���REVHUYDFL�&��%�Q���
SDUWLFLSDQWH���HQ���HO���FDPSR�KWP
81$'������GH�2FWXEUH�GH��������Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. Recuperado 
HO����GH�2FWXEUH�GH�������GH�6LWLR�R¿FLDO�GH�
OD� 81$'�� KWWS���LQIRUPDFLRQ�XQDG�HGX�FR�
acerca-de-la-unad/mision-y-vision
81$'������GH�2FWXEUH�GH��������8QLYHUVLGDG�
Nacional Abierta y a Distancia. Recuperado 
HO� ��� GH� 2FWXEUH� GH� ������ GH� 6LWLR� R¿FLDO�
GH� OD� 81$'�� KWWS���LQIRUPDFLRQ�XQDG�HGX�
FR�LPDJHV�DFHUFD���GH���OD���XQDG�
JRELHUQR���FRUSRUDWLYR�VHGHV�����MSJ
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
�81$'�����������Proyecto Académico Peda-
gpogico Solidarios. %RJRWi��8QLYHUVLGDG�1D-
cional Abierta y a Distancia -UNAD-.
9,6$(�GH�OD�81$'����������Caracterización 
del estudiante Unadista de la zona Centro-Sur. 
Pasto: UNAD.
<DQH]�*X]PDQ��-����������Las TICs y la crisis 
en la educación. Biblioteca Virtual Educa.
<DxH]�� (��� 	� 1DYDUUR� )HUQDQGH]�� -�� ��������
Evaluación del Uso de Tecnologías en la Ense-
ñanza Universitaria a Distancia de la UNED. 
Revista Iberoamericana de la Educación a Dis-
WDQFLD��5,('����������



45El profesor como prosumidor en la administración del conocimiento para la me-
jora continua de recursos de aprendizaje. La experiencia del SICAM

El profesor como prosumidor en la administración del conoci-
miento para la mejora continua de recursos de aprendizaje.  

La experiencia del SICAM

Por

Violeta Patricia Chirino Barceló
Doctora en Innovación y Tecnología Educativa. Investigadora educativa. Profesora Titular 

en la Maestría de Educación de la Escuela de Graduados en Educación, Tecnológico de 
Monterrey, México.

vchirino@tecvirtual.mx

Aretha Yemallá Olvera Martínez 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Coordinadora de Producción de Recursos 

Audiovisuales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

Resumen 
Algunos problemas subyacentes a la calidad de los recursos educativos son su actualidad, su 
FDSDFLGDG�GH�VHU�UHXWLOL]DGRV��\�VX�FRGL¿FDFLyQ�WDO�TXH�OHV�KDJD�REMHWRV�IiFLOPHQWH�LGHQWL¿FD-
EOHV�SRU�ORV�XVXDULRV��(Q�HVWD�SHUVSHFWLYD��D�OD�SDU�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�TXH�HQIRFDQ�OD�QRUPDOL]D-
ción de los recursos per se, se encuentran las relacionadas con estrategias de administración 
GH�FRQRFLPLHQWR��TXH�YLQFXODQ� OD�FXOWXUD� WHFQROyJLFD�\�GLJLWDO�GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV�TXH� ORV�
JHQHUDQ�\�OD�GH�ORV�DFWRUHV�LQYROXFUDGRV��SULQFLSDOPHQWH�DOXPQRV�\�SURIHVRUHV��6H�SUHVHQWD��
HQ�XQ�HVWXGLR�GH�FDVR��XQD�H[SHULHQFLD�GH�FRODERUDFLyQ�PHGLDQWH�HO�6,&$0�XQD�KHUUDPLHQWD�
dirigida a administrar el conocimiento generado a partir del diseño, producción y uso de re-
FXUVRV�GLJLWDOHV�LQWHJUDGRV�HQ�SUiFWLFDV�GH�DSUHQGL]DMH�PyYLO�HQ�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�HQVHxDQ]D�
VXSHULRU�XELFDGD�HQ�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��6H�HQIRFD�HO�URO�GH�SURIHVRU�FRPR�SURVXPLGRU�HQ�
XQ�FDVR�TXH�SUHVHQWD�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�HO�VHU�KXPDQR�HVWi�HQ�HO�FHQWUR�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�
administración del conocimiento.

Palabras clave: DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR��DSUHQGL]DMH�PyYLO��3URVXPLGRU��UHFXUVRV�
educativos.



46 El profesor como prosumidor en la administración del conocimiento para la me-
jora continua de recursos de aprendizaje. La experiencia del SICAM

Introducción
En la actualidad existe una gran preocupa-
ción por proveer  un acceso pertinente, opor-
tuno y amigable  de recursos educativos para 
ODV�SHUVRQDV�TXH��HQ�VX�GHVHPSHxR�SURIHVLR-
nal y en la evolución en su rol en la sociedad, 
tienen necesidad de acceder al conocimiento 
situado (Lave, 1991) para la solución de pro-
EOHPDV�GH�YLGD�\�WUDEDMR�\�SDUD�VX�GHVDUUROOR��
KXPDQR��81(6&2���������
Entre los temas abordados en épocas re-
FLHQWHV� VREUH� ORV� GHVDItRV� GHO� PRYLPLHQWR�
hacia la masividad en el acceso al conoci-
miento, utilizando recursos educativos de 
diversa índole, se encuentran: estudios so-
bre la producción, uso de recursos abiertos 
�0F$QGUHZ�� HW�DO��� ������ 0F$QGUHZ�� )D-
UURZ�� (OOLRWW�&LULJRWWLV� *��� 	� /DZ�� �������
derechos autorales relacionados con su pro-
GXFFLyQ� \� XVR� �0F*UHDO�������� DGDSWDFLR-
nes a los principios tradicionales del diseño 
instruccional para considerar las recientes 
WHQGHQFLDV� GH� GHVSOLHJXH� GH� LQIRUPDFLyQ�
�&KDQ���������LQWHJUDFLyQ�GH�HVWUDWHJLDV�GH�
DSUHQGL]DMH�DFWLYR�\�VLWXDGR�DSR\DGR�HQ�7,&�
�&KLULQR�\�0ROLQD�������6KDOWU\��+HQULNVHQ��
:X� \� 'LFNVRQ������� <XHK�0LQ�� <L�:HQ��
6KX�+VLHQ��+VLQ�&KLQ��&���������FRQVLGHUD-
ciones sobre pedagogía en el diseño de los 
UHFXUVRV�YLQFXODQGR�ORV�SULQFLSLRV�GHO�HQIR-
TXH�7HFQRORJtD��FRQWHQLGR��3HGDJRJtD�\�&R-
nocimiento (TCPK por sus siglas en inglés) 
�7D\ORU�������.RK��&KDL��7VDL���������KDVWD�
las tendencias en la consideración de ecosis-
WHPDV�HGXFDWLYRV�YLQFXODGRV�DO�DSUHQGL]DMH�
PyYLO��.LP���������
$�SHVDU�GH�TXH�OD�OLWHUDWXUD�HV�SUROLMD�HQ�OD�
FRQVLGHUDFLyQ�GH� ODV� LPSRUWDQFLD�TXH� WLHQH�
FRQVLGHUDU�HQ�IRUPD�VLVWpPLFD�OD�WHFQRORJtD�
a utilizar, los contenidos, la pedagogía y las 
FRPSHWHQFLDV� KXPDQDV� TXH� SRVLELOLWDQ� VX�
integración para generar recursos, un tema 
HPHUJHQWH��HO�GH�SURVXPLGRU��7RIÀHU����������
SDUHFH�VLQWHWL]DU�HO�GREOH�URO�TXH�VH�HVSHUD�
TXH�WHQJDQ�ORV�XVXDULRV�GH�HVRV�UHFXUVRV�\�
TXH�KD�UHTXHULGR�XQ�QXHYR�FRQVWUXFWR��WRGD�

YH]�TXH� OD�FRQVLGHUDFLyQ� VHSDUDGD�SURGXF-
WRU�FRQVXPLGRU� QR� ORJUD� XQ� HQIRTXH� FRP-
SUHKHQVLYR��'H�DFXHUGR�FRQ�,VODV�&DUPRQD�
��������ORV�SURVXPLGRUHV�VRQ�³«�ORV�DFWRUHV�
comunicativos de la sociedad de la ubicui-
dad” (p.1) en el contexto de modelos edu-
FDWLYRV�TXH�HYROXFLRQDQ�HQ�GLVHxR�\�DOFDQFH�
de contenidos, vinculados con una adecuada 
H[SORWDFLyQ�GH� OD� WHFQRORJtD� TXH�SRVLELOLWD�
su diseminación y uso.  

El enfoque de la investigación
/DV� SUHJXQWDV� TXH� HQ� FRUUHVSRQGHQFLD� VH�
buscan responder en este artículo, con base 
en un estudio de caso (Yin, 1994) son: ¿cómo 
se vinculan un modelo de administración del 
conocimiento aplicado a los procesos de ge-
neración y consumo de recursos educativos 
basados en multimedios y las estrategias de 
incorporación de los usuarios –docentes y 
DOXPQRV��FRQ�XQ�HQIRTXH�GH�SURVXPLGRUHV"��
¢TXp�HQVHxDQ]DV�VH�GHULYDQ�GH�OD�H[SHULHQFLD�
GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�6LVWHPD�GH�$GPLQLV-
WUDFLyQ�GHO�&RQRFLPLHQWR��6,&$0�"�
8QR�GH�ORV�DSRUWHV�TXH�VH�SUHWHQGHQ�ORJUDU�
con este artículo es la asimilación a la dis-
cusión de problemas educativos actuales de 
dos conceptos con origen en disciplinas dis-
tintas a la educativa, para presentar alterna-
tivas aplicables en la realidad. Por un lado, 
el concepto de  prosumidor, originario de las 
Ciencias de la Comunicación, vincula la in-
GLVROXELOLGDG�GH�ODV�IXQFLRQHV�GH�FRQVXPR�\�
producción de los usuarios de recursos en un 
ambiente mediado por tecnología (McLuhan 
\�)LRUH���������URO�TXH�HV�SRWHQFLDGR�SRU�OD�
FRQYHUJHQFLD�GLJLWDO��&KLULQR��������FDUDF-
WHUtVWLFD�HQ�ORV�GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV�TXH�VH�
usan en mayor medida para su acceso.
Por otro lado, se encuentra la Administra-
ción del Conocimiento (AM) derivada de 
ODV� &LHQFLDV� $GPLQLVWUDWLYDV�� TXH� VH� FRQ-
cibe como el proceso mediante el cual una 
RUJDQL]DFLyQ�� FUHD�� FDSWXUD�� DGTXLHUH�� UH-
presenta y usa el conocimiento descriptivo, 
procedimental y de razonamiento en donde 
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LQWHUYLHQHQ�KHUUDPLHQWDV�EDVDGDV�HQ�7,&�\�
ORV�VHUHV�KXPDQRV�SDUD�VRSRUWDU�\�PHMRUDU�
HO� GHVHPSHxR� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� �.LQQH\��
��������(VWH�HV�HO�REMHWLYR�GHO�SURFHVR�TXH�
EXVFD� IDFLOLWDU� HO� XVR�� UH�XVR� \� SURGXFFLyQ�
GH� UHFXUVRV� HGXFDWLYRV� TXH� VH� LQWHJUDQ� HQ�
SURFHVRV�GH�DSUHQGL]DMH�PHGLDGRV�SRU�7,&�
(Q� IRUPD�FRPSOHPHQWDULD�� VL� VH�XELFD� HVWH�
tema en el ámbito de las instituciones edu-
FDWLYDV��HO�DSR\R�D�OD�IXQFLyQ�GH�SURIHVRUHV�
y alumnos como prosumidores conlleva en 
SDUDOHOR�LGHQWL¿FDU�FXiOHV�HVWUDWHJLDV�TXH�HV�
QHFHVDULR� �\� SRVLEOH�� � DSOLFDU� SDUD� IDFLOLWDU��
este rol emergente aprovechando los desa-
rrollos de la  administración de conocimiento 
�6YHLE\��������0DOKRWUD��������

Los prosumidores en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje
/D�LUUXSFLyQ�GH�ODV�7,&��HQ�HVSHFt¿FR�ODV��WHF-
nologías móviles en los procesos educativos 
KDFHQ�TXH�HO�GRFHQWH�VH�YHD�LPSHOLGR�D��VHU�
XQ�DFWRU�TXH� OLGHUH�SURFHVRV�GH�XWLOL]DFLyQ�
inteligente de los recursos disponibles en la 
WWW, en su carácter de migrante digital 
�3UHQVN\����������(VWR�LPSOLFD�LQFRUSRUDU��D�
VX�VDEHU�H[SHULHQFLDO�\�SURIHVLRQDO��HO�GRPL-
nio de competencias digitales y multimedios 
SDUD�SRWHQFLDU�VX�URO�FRPR�IDFLOLWDGRU�GHO�DF-
ceso a conocimiento para los estudiantes.  
El rol de prosumidor  es observable en gene-
UDO�SDUD�WRGRV�ORV�XVXDULRV�DFWLYRV�GH�OD�RIHUWD�
GH�OD�:(%�����FRPR�OR�LQGLFD�,VODV�&DUPR-
QD���������³(O�SDSHO�GH�ORV�SURVXPLGRUHV�UH-
VXOWDUi�GH¿QLWLYR�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�UHPHGLD-
FLRQHV�TXH�H[SHULPHQWDUi�HO�,QWHUQHW��PHGLR�
TXH�GH¿QLWLYDPHQWH�DGPLWH�VHU�FRPSUHQGLGR�
como lógica extensión de la inteligencia hu-
PDQD´���S�������(Q�HVWRV�DPELHQWHV�FRPLHQ-
zan a emerger los prosumidores -docentes o 
HVWXGLDQWHV���TXLHQHV�\D�QR�VROR�³FRQVXPHQ´�
LQIRUPDFLyQ��VLQR�TXH�WDPELpQ�OD�SURGXFHQ�
�7RIÀHU�� ������� SDUWLFXODUPHQWH� DO� LQWHULRU�
de un escenario educativo. Aplicando en su 
producción y uso  un proceso de creación de 
FRQRFLPLHQWR�HQ�HVSLUDO��1RQDND�\�7DNHKX-

chi, 1995). 
En consecuencia, utilizar dispositivos –prin-
cipalmente los móviles– basados en la con-
vergencia digital hace posible al docente y al 
alumno, ampliar el espectro de las técnicas 
GH� HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� D� � XWLOL]DU� SDUD�
FRQFUHWDU� OD� SRVLELOLGDG� GH� XQ� DSUHQGL]DMH�
TXH�VHD�FHQWUDGR�HQ�HO�DOXPQR�DSURYHFKDQ-
GR�ODV�&,1&2�5���5��TXH�ORV�GLVSRVLWLYRV�
PyYLOHV� � SHUPLWHQ�� 5HJLVWUDU�� 5HFXSHUDU��
5HFRUGDU��LQYHVWLJD5��\�5HODFLRQDU��VH��FRQ�
RWURV��&KLULQR������E��
Potenciar las posibilidades de las herramien-
WDV�WHFQROyJLFDV���VLQWHWL]DGDV�HQ�ODV��5��DOL-
neando los contenidos embebidos en ellos 
D� REMHWLYRV�FRPSHWHQFLDV� GH� DSUHQGL]DMH�
FODURV�\�TXH�DGHPiV�VHDQ�YLVXDOPHQWH�DWUD-
\HQWHV�\�PRWLYDGRUHV�HV�HO�UHWR�SDUD�TXLHQHV�
diseñan  recursos educativos. Cuando estos 
UHFXUVRV�ORJUDQ�³HQJDQFKDU´�DO�XVXDULR�VRQ�
XQD�YtD�SDUD�HQ�IRUPD�FRPSOHPHQWDULD��GH-
sarrollar en los usuarios habilidades relacio-
QDGDV�FRQ�OD�DOIDEHWL]DFLyQ�LQIRUPiWLFD��LQ-
tegradas a la evolución de las computadoras 
\�HO�XVR�GH�UHFXUVRV�GHO�:(%������&KLULQR�\�
0ROLQD����������
(VWR�OOHYD�D�FRQFOXLU�TXH�XQ�EXHQ�GLVHxR�HQ�
los recursos y la motivación para su uso y re-
uso derivados de su atractivo y pertinencia 
SDUD�HO�GRPLQLR�SDUD�HO�TXH�IXHURQ�FUHDGRV��
VRQ�IDFWRUHV��TXH�IDFLOLWDQ�HO�URO�GH�XQ�SURVX-
PLGRU��3DUD�TXH�HVWR�RFXUUD�HV�QHFHVDULR�TXH�
HO�IDFLOLWDGRU�LQLFLDO�GHO�SURFHVR��HO�SURIHVRU��
desarrolle las competencias necesarias tanto 
en el ámbito de la pedagogía como en el uso 
de la tecnología.

«�:KHQ�WHDFKHUV�GHYHORS�LQWHUPHGLDWH�
IRUPV�RI�WHFKQRORJLFDO�SHGDJRJLFDO�FRQ-
WHQW� NQRZOHGJH�� LW� FRQWULEXWHV� WR� WKHLU�
FRQ¿GHQFH� IRU� FRQVWUXFWLYLVW�RULHQWHG�
WHFKQRORJ\�LQWHJUDWLRQ��7KH�VSHFL¿F�FKD-
OOHQJHV�IDFHG�E\�H[SHULHQFHG�WHDFKHUV�«
need to be better understood and consi-
dered when designing teacher techno-
ORJ\� SURIHVVLRQDO� GHYHORSPHQW�� �.RK��
&KDL��7VDL��������S����
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(V�QHFHVDULR�DFRWDU�TXH�DXQ�FXDQGR��HO�DOXP-
no –otro actor participante en el proceso  en 
donde se utilizan recursos educativos– es 
proclive al uso proactivo de la tecnología 
�3UHQVN\��������VX�URO�FRPR�SURVXPLGRU�GH�
UHFXUVRV�HGXFDWLYRV�PHGLDGRV�SRU�7,&�GHEH�
VHU�UHIRU]DGR�SRU�HO�GHVDUUROOR�GH�FRPSHWHQ-
FLDV�GLJLWDOHV��,ORPlNL��.DQWRVDOR�\�/DNND-
OD�� ������ TXH� SRVLELOLWHQ� XQ� XVR� FUtWLFR� GH�
dichos recursos. 
El desarrollo de la competencia digital no se 
logra de manera automática al hacer posible 
OD�XWLOL]DFLyQ�GH�KHUUDPLHQWDV�7,&��HV�QHFH-
sario alcanzar habilidades relacionadas con 
tales herramientas además de una actitud crí-
tica en la creación y utilización de contenido, 
privacidad y seguridad, así como uso ético y 
legal. De este modo, los estudiantes deben 
aprender a utilizar y ser creativos con las 
herramientas digitales y los medios de co-
PXQLFDFLyQ�HQ�GLIHUHQWHV�FDPSRV�WHPiWLFRV��
teniendo en cuenta las consideraciones espe-
Ft¿FDV�GH�DOJXQDV�PDWHULDV���,7(��������S���
Durante el proceso de enseñanza-aprendi-
]DMH�� ORV�SURIHVRUHV�\� DOXPQRV� LQWHJUDQ� HQ�
RFDVLRQHV�IRUPDO�\�HQ�RWUDV�LQIRUPDOPHQWH�
comunidades de práctica (Wenger, McDer-
PRWW� \�� 6Q\GHU�� ������ TXH� SRWHQFLDQ� VXV�
FRQWULEXFLRQHV�\� WUDEDMR�FROHFWLYR�PHGLDQ-
te el uso de sistemas de administración del 
FRQRFLPLHQWR� �&DWDOiQ� \� 3HOXIIR�� ������ \�
de socialización del conocimiento como la 
LQLFLDWLYD�62/(��0LWUD�\�'DQJZDO���������
HQ�GRQGH�DVXPHQ�HO�URO�GH�SURVXPLGRUHV�TXH�
debe ser potenciado mediante el desarrollo 
de competencias digitales. 

La administración del conocimiento 
en la educación
La administración del conocimiento (AM)  
en una institución educativa conduce al 
DSUHQGL]DMH�RUJDQL]DFLRQDO�\�HV�XQR�GH� ORV�
IDFWRUHV�TXH�SXHGHQ�KDFHU�PHMRUDU� VX�GHV-
empeño sobre todo en el dominio de las 
FRPSHWHQFLDV�GH�ORV�GRFHQWHV��6DYDV�\�'RV��
������� � /D�$0� VH� HQIRFD� ORJUDU� TXH� XQD�

organización sea capaz de generar conoci-
PLHQWR�D�SDUWLU�GH�GDWRV�H�LQIRUPDFLyQ�TXH�
se generan en sus procesos. Esta capacidad 
organizativa tiene dos componente uno pro-
cedimental (saber cómo captar, procesar y 
UHXWLOL]DU�GDWRV�H� LQIRUPDFLyQ�SDUD�JHQHUDU�
FRQRFLPLHQWR� \� XQR� DFWLWXGLQDO� UHIHULGR� D�
TXHUHU��D�TXH�ORV�LQGLYLGXRV�HVWpQ�GLVSXHVWRV�
a participar en estos procesos con prácticas 
de documentación, evaluación, creación y 
sobre todo de comunicación.  
Newman y Conrad (1999), proponen la 
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�FXDWUR�HWDSDV��FUHDFLyQ�GH�
FRQRFLPLHQWR��UHWHQFLyQ��WUDQVIHUHQFLD�\�XWL-
lización para analizar  HO�ÀXMR�D� WUDYpV�GHO�
cual los datos, información, conocimiento 
y meta conocimiento, se transforman de 
un estado a otro��S�����KDFLHQGR�pQIDVLV�HQ�
ORV�HOHPHQWRV�FXOWXUDOHV�FRPR�IDFWRUHV�LP-
portantes en su despliegue.  Por su parte, 
&KLULQR��������HQFXHQWUD�TXH�HO�PRGHOR�GH�
administración del conocimiento aplicable 
a negocios electrónicos –entre los cuales se 
HQFXHQWUD�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�IRUPDFLyQ�SDUD�
HO� WUDEDMR±� LQWHJUD� HWDSDV� GH¿QLGDV� HQ� XQ�
ciclo continuo, aplicación de herramientas 
de planeación y despliegue de habilidades y 
DFWLWXGHV�GH�ORV�XVXDULRV��D�ODV�TXH�GHQRPLQD�
IDFWRUHV�FUtWLFRV�

Administración del conocimiento 
aplicada a la co creación de recursos 
educativos
Las instituciones educativas son por natu-
UDOH]D�FUHDGRUDV�GHO�FRQRFLPLHQWR��VLQ�HP-
EDUJR�� HV� HQ� ODV� GpFDGDV� UHFLHQWHV� TXH� VH�
HQIRFD�OD�QHFHVLGDG�GH�DGPLQLVWUDUOR�HQ�XQD�
IRUPD�H¿FLHQWH�WDO�TXH�YLQFXOH�ORV�HOHPHQWRV�
GH� FXOWXUD� WHFQROyJLFD�\� FXOWXUD� LQIRUPiWL-
ca mediante sistemas de administración de 
FRQRFLPLHQWR��+RFNLQJV��%UHWW�\�7HUHQWMHYV��
������ 5RGULJR�6DQ�-XDQ�� 0DUWtQ�*DUFtD� \�
$UJXHGDV�6DQ]�������6DSLUH�\�5HHG��������
9DYRXOD�\�6KDUSOHV��������(Q�HVWH�FRQWH[WR�
HV�TXH�ODV�LQVWLWXFLRQHV��HQ�SDUWLFXODU�ODV�HGX-
FDWLYDV��UHTXLHUHQ�GHVDUUROODU�XQD�FDSDFLGDG�
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GH� DSUHQGL]DMH� TXH� OHV� SHUPLWD� LQFRUSRUDU�
procesos  de diseño de gestión del conoci-
miento adecuados a sus necesidades y los 
UHTXHULPLHQWRV�GHO�6LJOR�;;,��
Los recursos educativos han migrado en 
cuanto a su despliegue pero también res-
SHFWR� D� OD� IRUPD� HQ� OD� TXH� HO� XVXDULR� ORV�
SXHGH�PDQLSXODU�\�HQULTXHFHU����(Q�HO�FDVR�
de los recursos educativos destinados a ser 
manipulados mediante tecnologías móviles 
H[LVWHQ��FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�FRPSOHPHQWDQ�OD�
pertinencia del contenido educativo con su 
GLVHxR�FRQWHQLGR�HQ�IRUPDWRV�PXOWLPHGLRV���
3RU�HMHPSOR��OD�FDSDFLGDG�SDUD�PRWLYDU�D�ORV�
usuarios a su uso y re-uso en una constan-
WH�HVSLUDO�GH�FRQRFLPLHQWR��%HFN�\�&RZDQ��
������%XUJRV�\�5DPtUH]���������
/D� IDFLOLGDG� GH� DFFHVR� \� GHVSOLHJXH� GH� OD�
World Wide Web (WWW) ocasiona cada 
YH]�PiV�TXH�ORV�UHFXUVRV�HGXFDWLYRV�VH�FRQ-
viertan en un activo social, en el patrimonio 
GH�XQ�FROHFWLYR�TXH�ORV�HQULTXHFH�\�GLYHUVL-
¿FD��%DWW\��&URRNV��+XGVRQ�6PLWK�\�1LOWRQ��
������� DXQ� FXDQGR�� FRQIRUPH� D� ORV� SULQFL-
pios vigentes en la Ley Autoral, los derechos 
FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�FUHD-
dor original se sigan reconociendo.

La administración del conocimiento 
en la generación y uso de los recursos 
del conocimiento para el modelo 
de aprendizaje móvil. El Caso del 
SICAM
(Q�HO�SHULRGR�TXH�PHGLD�HQWUH������\������
se desarrolló un modelo de  generación y 
despliegue de recursos educativos móviles 
SDUD� DPELHQWHV� KtEULGRV� HQ� HGXFDFLyQ� IRU-
mal media superior y superior en una Uni-
versidad Privada en la Ciudad de México 
�&KLULQR� \�0ROLQD�� ������ ������ 0ROLQD� \�
&KLULQR��������(VWH�SURFHVR�HVWXYR�GHOLQHD-
do siguiendo las bases  de administración del 
FRQRFLPLHQWR��$0��LGHQWL¿FDGDV�SRU�&KLUL-
QR����������TXH�VH�PXHVWUDQ�HQ�OD�¿JXUD���
En este modelo generado de acuerdo con 

ORV�KDOOD]JRV�GH�&KLULQR����������ORV�UDVJRV�
FRPXQHV�LGHQWL¿FDGRV�HQ�ODV�HPSUHVDV�TXH�
XWLOL]DEDQ�ODV�7,&�HQ�IRUPD�LQWHQVLYD�SDUD�HO�
despliegue de sus procesos (e-business), te-
QtDQ�FRPR�IDFWRUHV�GH�p[LWR�OD�LQWHJUDFLyQ�HQ�
IRUPD�HPStULFD�R�SURJUDPDGD�GH�WUHV�IDVHV�
HQ�HO�SURFHVR�HQ�HO�TXH�los datos, informa-
ción, conocimiento y meta conocimiento, se 
WUDQVIRUPDQ�GH�XQ�HVWDGR�D�RWUR��1HZPDQ�\�
&RQUDG���������$GTXLVLFLyQ�VHOHFFLyQ��*H-
neración-apropiación y Externalización.  
&KLULQR��������LGHQWL¿FD�DGHPiV�FRPR�IDF-
tores de éxito en el despliegue de la AM la 
aplicación de planeación estratégica, actitu-
des relacionadas con  cultura de servicio en 
el apoyo al uso de la tecnología  y liderazgo 
en la promoción de los procesos de AM, ha-
bilidades relacionadas con el procesamiento 
GH�LQIRUPDFLyQ��\�OD�H[LVWHQFLD�GH�VLVWHPDV�
TXH�IDFLOLWHQ�HO�SURFHVR�D�ORV�XVXDULRV�
En la evolución del uso de la tecnología para 
HO�SHULRGR�HQ�HO�TXH�VH�DSOLFD�HVWH�PRGHOR�
DO�FDVR�GH�HVWXGLR�6,&$0�\�FRQIRUPH�D�ODV�
condiciones del ámbito organizacional, los 
IDFWRUHV�GH�p[LWR�YLQFXODGRV�DO�IDFWRU�KXPD-
QR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�&KLULQR��������VH�KRPR-
logan a las características esperadas en un 
prosumidor: 
 y SRVHHU�FXOWXUD�GH�LQIRUPDFLyQ�

Figura 1. Modelo de Administración del 
Conocimiento derivado de una investigación 
en Negocios Electrónicos Mexicanos. 
�&KLULQR��������S���
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 y VHU�SURFOLYH�D�FUHDU�HQ�JUXSRV�GH�WUDEDMR�
 y aplicar habilidades en análisis de la in-
IRUPDFLyQ��LGHQWL¿FDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�
relevante, análisis de procesos

(Q�HO�GHVDUUROOR�GHO�0RGHOR�6,&$0�DSOLFD-
do al  diseño, producción, uso y re-uso de 
UHFXUVRV�HGXFDWLYRV���VH�REVHUYDURQ���HWDSDV��
FRPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�)LJXUD���

1. /D� SULPHUD� HWDSD�� $GTXLVLFLyQ�
6HOHFFLyQ��/DV�DFWLYLGDGHV� UHODFLRQDGDV�
FRQ� OD� SURGXFFLyQ� GH� UHFXUVRV� IXHURQ�
centralizadas para homologar en el 
DUUDQTXH�HOHPHQWRV�FUtWLFRV�UHODFLRQDGRV�
con la calidad de los recursos, 
DSUHQGLHQGR�GH�RWURV�FDVRV���/D�IXQFLyQ�
GH�ORV�SURIHVRUHV�VH�FHQWUy�HQ�OD�VHOHFFLyQ�
GH�FRQWHQLGRV�\�IXHURQ�DVLVWLGRV�SDUD�OD�
generación de los recursos desde el punto 
de vista de la didáctica y la tecnología 
HGXFDWLYD����&KLULQR�\�0ROLQD���������
Desde el punto de vista de la 
participación de los alumnos en esta 
HWDSD�VRQ�FRQVLGHUDGRV�FRPR�³XVXDULRV´�
(consumidores) de los recursos 
generados, salvo por las aplicaciones 
destinadas a generar exámenes rápidos 
HQ�OtQHD���6H�DWULEX\H�D�ORV�UHFXUVRV�XQD�
IXQFLyQ� GH� UHIRU]DGRUHV� IXHUD� GHO� DXOD��
GHO�DSUHQGL]DMH�SURYRFDGR�HQ�HOOD�

��� /D� VHJXQGD� HWDSD�� *HQHUDFLyQ�
Apropiación.  En el uso de los recursos 
educativos la disponibilidad de la 
herramienta de administración del 
FRQRFLPLHQWR� 6,&$0�\� OD� FUHDFLyQ� GH�
una taxonomía para los recursos y de 
PHWDGDWRV�SDUD�LGHQWL¿FDUORV���SRVLELOLWD�
OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�GRFHQWHV�FRQ�¿QHV�GH�
FRODERUDFLyQ�HQ�OD�PHMRUD�GH�ORV�UHFXUVRV�
y la propia evaluación de los alumnos. 
6XUJHQ� LQLFLDWLYDV� GH� FUHDFLyQ� SRU�
parte de los consumidores (alumnos y 
SURIHVRUHV��LQWHJUDQGR�UHFXUVRV�TXH�D�OD�
YH]�TXH�VH�GHULYDURQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�
DSUHQGL]DMH��VH�FRQVWLWX\HURQ�HQ�UHFXUVRV�
de evaluación y análisis.  

��� La tercera etapa: Externalización. Los 
SURIHVRUHV� LQLFLDQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ��
como agentes activos en el proceso de 
uso, re-uso y co-creación de recursos 
SHU¿OiQGRVH�HQ� IRUPD�PiV�FRQFUHWD� � HO�
SHU¿O�FRPR�SURVXPLGRUHV���6H�LQWHQVL¿FDQ�
los procesos de investigación asociados 
al modelo por parte de investigadores 
externos al plantel educativo (Aguilar, 
&KLULQR�� 1HUL�� \� 1RJXH]�� ������� � /RV�
alumnos participan más activamente en 
la evaluación de los recursos desde el 
punto de vista de pertinencia, atractivo 
\�VLJQL¿FDFLyQ��(VWR�FRQGXFH�D�OD�PHMRUD�
en varios casos.

El sistema informático de apoyo al 
SICAM
(O�6LVWHPD�GH�$GPLQLVWUDFLyQ� GHO�&RQRFL-
PLHQWR� SDUD�$SUHQGL]DMH�0yYLO� �6,&$0����
VH�DSR\y�HQ�XQ�VLVWHPD�LQIRUPiWLFR�TXH�IXH�
diseñado a la medida de las necesidades del 
SUR\HFWR�TXH�OOHYy�D�FDER�HQ�OD�,QVWLWXFLyQ��
6X�GHVDUUROOR�VH�EDVy�HQ�ORV�SURFHGLPLHQWRV�
de planeación, producción, enlace y desplie-
gue de recursos móviles, considerando la 
necesidad de comunicación entre los actores 
en cada procedimiento y los respectivos in-
dicadores.
/D�¿ORVRItD�TXH�HVWXYR�HQ�OD�EDVH�GHO�6,&$0�

Figura 2. El Modelo de Administración 
del Conocimiento (Adaptado de Chirino y 
0ROLQD��������S��
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IXH�XQ�HQIRTXH�DO�VHUYLFLR�DWHQGLHQGR�D�ODV�
necesidades de los distintos usuarios del pro-
FHVR��OR�TXH�GHULYy�HQ�XQ�SODQWHDPLHQWR�VLV-
témico dirigido a automatizar procesos ruti-
QDULRV��GLVPLQXLU�OD�FDUJD�GH�WUDEDMR�SDUD�ORV�
DFWRUHV�\�PHMRUDU�VX�FRPXQLFDFLyQ��WRGR�HOOR�
FRQ�XQ�HQIRTXH�D�FUHFHU�HO�PRGHOR�HQ�HO�FRUWR�
y mediano plazos siguiendo una metodolo-
gía de investigación-acción, al documentar 
paso por paso las actividades realizadas, las 
decisiones tomadas y las correcciones a los 
errores cometidos. 
(O�HQIRTXH�GH� OD�JHVWLyQ�GHO� FRQRFLPLHQWR�
DSOLFDGD�D�6,&$0�IXH�LPSOHPHQWDGR�FRPR�
un sistema integrado, basado en los procesos 
de planeación, catalogación, diseño, produc-
ción, administración académica y entrega 
de recursos educativos, dirigido a la reco-
SLODFLyQ�GH�GDWRV��TXH�IXH�RUJDQL]DGD�FRPR�
LQIRUPDFLyQ�\�SRVWHULRUPHQWH�WUDQVIRUPDGD��
en conocimiento a través de la participación 
de docentes y las interacciones de asesores 
pedagógicos. 
El proyecto estuvo basado en el hecho de 
TXH�VH�FRQVWUX\H�FRQRFLPLHQWR�FRPR�UHVXO-
WDGR�GH�FRORFDU�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�FRQWH[WR��
para los operadores y tomadores de decisión. 
(Q�OD�)LJXUD���VH�PXHVWUD�OD�LQWHJUDFLyQ�GHO�
6,&$0�EDVDGR�HQ�SURFHGLPLHQWRV��

Funcionalidad del SICAM en las 
etapas del modelo de AM
(O�SUR\HFWR�GHO�6,&$0�GHVGH�HO�SXQWR�GH�
YLVWD�WHFQROyJLFR�WXYR�GLYHUVRV�HQIRTXHV�D¿-
nes con las necesidades de cada etapa. 

Primera etapa: Adquisición/Selección: en-
foque a repositorio. 7RPDQGR� FRPR� UHIH-
UHQFLD� OD�PHWRGRORJtD�\� IRUPDWR�GH� ORV� UH-
FXUVRV� PDQHMDGRV� WUDGLFLRQDOPHQWH� HQ� ORV�
sistemas de repositorios de recursos educa-
WLYRV��6XEHU���������VH�JHQHUy�XQD�DSOLFDFLyQ�
SDUD�DGPLQLVWUDU�HO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ��
recuperación de recursos, integrando a pro-
IHVRUHV��GLVHxDGRUHV�LQVWUXFFLRQHV�\�GLVHxD-
GRUHV�PXOWLPHGLRV��(O�REMHWLYR�IXH�SHUPLWLU�
UHFXSHUDU� \� FODVL¿FDU� HQ� IRUPD� HOHPHQWDO�
recursos multimedios para su recuperación 
FRQIRUPH�DO�WLSR�GH�FXUVR�DO�TXH�HVWDEDQ�DVR-
ciados.  Desde el punto de vista del tipo de 
UHFXUVRV�JHQHUDGRV�LQWHJUDGRV�DO�DFHUYR�GH�
conocimiento, se integraron: videos graba-
GRV�FRQ�LPiJHQHV�GH�SURIHVRUHV�H[SRQLHQGR��
así como diapositivas de PowerPoint con voz 
HQ�RII��VHJPHQWRV�GH�SHOtFXODV��\�DXGLRV�FRQ�
QDUUDFLRQHV� GH� ORV� GRFHQWHV�� � FRQIHUHQFLDV�
SUHJUDEDGDV�HQ�IRUPDWR�GH�YLGHR��\�H[iPH-
QHV�UiSLGRV�TXH�EULQGDUDQ�UHWURDOLPHQWDFLyQ�
D�ORV�DOXPQRV�HQ�IRUPD�LQPHGLDWD����

Segunda etapa: Generación/Apropiación: 
HQIRTXH�D�OD�FRODERUDFLyQ��6H�FUHD�XQD��DSOL-
FDFLyQ� SDUD� HYDOXDU� ORV� UHFXUVRV� FRQIRUPH�
a una taxonomía pedagógica básica y per-
FHSFLRQHV�GH�XWLOLGDG��PHMRUD�\�SRVLELOLGDG�
de re-uso basado en comunicación directa de 
SURIHVRUHV��(Q�HVWD�HWDSD�ORV�SURFHVRV�PiV�
FUtWLFRV�VH�UHODFLRQDURQ�FRQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�
ODV�FDWHJRUtDV�TXH�PHMRU�SHUPLWtDQ�LGHQWL¿-
FDU�ORV�UHFXUVRV�RIUHFLGRV�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�
PyYLO���&RQ�XQ�HQIRTXH�WRWDOPHQWH�SUDJPi-
WLFR��VH�VHOHFFLRQDURQ�FDWHJRUtDV�\�HWLTXHWDV�
TXH�SHUPLWLHUDQ� D� ORV� SURIHVRUHV� FUHDGRUHV�
dar contexto a sus recursos y realizar activi-
GDGHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ���6H�SHQVy�WDPELpQ�HQ�
ORV�SURIHVRUHV�XVXDULRV�GH�UHFXUVRV�QR�HOD-
ERUDGRV�SRU�HOORV��SDUD�TXLHQHV�ODV�HWLTXHWDV�
permitirían analizar el contenido y acotar su 

Figura 3. (VWUXFWXUD� GHO� 6,&$0�� (QIRTXH�
al Usuario. Adaptada de Chirino y Molina 
�������S���
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ámbito de evaluación sobre recursos a inte-
JUDU��(VWR�FRQGXMR�D�TXH�ORV�SURIHVRUHV�WUDV-
cendieran su rol como diseñadores de con-
tenidos ya en la tendencia de prosumidores 
FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�)LJXUD�����(Q�OD�7DEOD�
��VH�PXHVWUD�HO�VLVWHPD�GH�FODVL¿FDFLyQ�GH�
UHFXUVRV�UHODFLRQDGRV�HQ�6,&$0�GLVSRQLEOH�
para la segunda etapa.

/DV� H[SHULHQFLDV� JHQHUDGDV� SRU� ORV� SURIH-
sores a partir del uso de los recursos, inte-
JUDGRV�HQ�HO�VLVWHPD��IDFLOLWDURQ�TXH�IXHUDQ�
HOORV�TXLHQHV�LQWHJUDUDQ�HQ�IRUPD�GLUHFWD�ODV�
PHMRUDV��

Tercera etapa Externalización: Enfoque al 
UH�XVR��EDVDGR�HQ�PHMRUD�FRQWLQXD��SDUWLFL-
pación de prosumidores. El proceso de pro-
ducción de recursos móviles siguió una curva 
GH�DSUHQGL]DMH�WDO��TXH�SDVy�GH�OD�SURGXFFLyQ�

de videos en su mayoría PowerPoint con au-
dio, hasta la generación de presentaciones 
animadas y secuenciadas para coincidir con 
YR]�� RUJDQL]DGRUHV� JUi¿FRV�� \� SURGXFFLyQ�
de videos multimedios con variación de es-
WtPXOR�TXH�LQFOXtDQ�SUHVHQWDFLRQHV�D�FXDGUR�
GH� SURIHVRUHV� \� DSR\RV� GH� WH[WR��7DPELpQ�
se aprendió a localizar recursos abiertos en 
IRUPD�GH�YLGHRV�\�DQLPDFLRQHV��TXH�IXHURQ�
OLJDGRV�D�UHFXUVRV�\D�H[LVWHQWHV���6H�DSUHQGLy�
DGHPiV�D�PDQHMDU�HO�'HUHFKR�GH�ORV�PXOWL-
PHGLRV�DQDOL]DQGR�OD�PHMRU�IRUPD�GH�HPSD-
FDUORV�R�VROR�UHIHUHQFLDUORV�SDUD�VX�FRQVXOWD��
)LQDOPHQWH�� VH� FRQVLGHUy� OD� JHQHUDFLyQ� GH�
DSOLFDFLRQHV�GHQRPLQDGDV�PLFUR¿FKDV��TXH�
LQWHJUDUDQ� REMHWRV� GH� DSUHQGL]DMH� EDMR� HO�
modelo de widgets. 
'HVGH�HO�LQLFLR�VH�WUDEDMy�FRQ�GRV�FHOGDV�GH�
producción para los recursos y un ingenie-
ro en sistemas para apoyo al enlace con el 
portal WAP (Wireless Application Protocol).  
(Q�OD�PHGLGD�HQ�TXH�VH�HYROXFLRQy�HQ�OD�FD-
pacidad de selección de recursos existentes 
y en el desarrollo de textos para la realiza-
FLyQ� GH� DFWLYLGDGHV� GH� DSUHQGL]DMH� DFWLYR�
�6LOEHUPDQ���������VH�UHGXMR�OD�SUHVLyQ�SDUD�
las áreas de producción, repartiéndose el de-
sarrollo de los recursos entre los propios do-

Tipo de recurso 
conforme a formato 

de despliegue

Tipo de recurso 
conforme al tipo 

de contenido 
que presenta

Tipo de recurso 
conforme al 
origen de su 

creación

Tipo de recurso 
conforme a la estrategia 

de presentación

Estilos 
Aprendizaje

Enfoque 
Aprendizaje

Audio
Video/PowerPoint 
con audio 
Video/video 
cápsula
Cuestionario
Gaming
Micro contenido
Simulador
Texto

Conceptual 
Informativo 
Procedimental 
Actitudinal 

Profesores 
Alumnos 
Páginas WEB 
You Tube

Actividad 
Conferencia 
Debate 
Descripción 
Ejemplo 
Entrevista 
Examen rápido 
Explicación 
Narración (story telling)
2UJDQL]DGRU�JUiÀFR
Panel
Sondeo de opinión

Auditivo 
Visual 
Kinestésico 

5HÁH[LyQ�
Contexto 
teórico 
Práctica/
aplicación 
Innovación 
Transferencia 

Tabla 1��&ODVL¿FDFLyQ��GH�UHFXUVRV�HGXFDWLYRV�HQ�HO�6,&$0�

Ficura 4�� )XQFLRQDOLGDGHV� GHO� 6,&$0� SRU�
etapas de AM. 
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centes, incluyendo la producción generada 
por los alumnos a partir del mismo uso de los 
UHFXUVRV��HQ�XQ�HVTXHPD�PiV�DXWyQRPR��'H�
esta manera se generaron recursos derivados 
de tareas asignadas a los estudiantes,  ins-
trucciones para la realización de actividades 
HQ�IRUPD�GH�WH[WR��\�GLVHxR�GH�HYDOXDFLRQHV�
GLDJQyVWLFDV� \� IRUPDWLYDV� GHVSOHJDGDV� HQ�
IRUPD�GLQiPLFD�HQ�ORV�GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV�
PHGLDQWH�XQD�DSS�GLVHxDGD�H[�SURIHVR���
(Q� HVWD� HWDSD�� OD� RSHUDFLyQ� GHO� 6,&$0��
permitió reusar los recursos producidos en 
semestres anteriores, incluso entre materias. 
(VWR�VH�IDFLOLWy�GHELGR�D�OD�RSHUDFLyQ�GH�ORV�
metadatos y al sistema de planeación inte-
JUDGR�HQ�HO�6LVWHPD��&DEH�PHQFLRQDU�TXH�OD�
producción de los recursos se realizaba en la 
primera y segunda etapas con una antelación 
GH���PHVHV�SUHYLRV�DO�VHPHVWUH�\�WHUPLQDED�
DSUR[LPDGDPHQWH���VHPDQDV�GHVSXpV�GH�KD-
EHU�LQLFLDGR�HO�PLVPR��PLHQWUDV�TXH�HQ�HVWD�
etapa los mismos procesos tomaron máximo 
cuatro semanas y antes de iniciar las labores 
académicas semestrales. 

El Profesor prosumidor en el SICAM
(Q�OD� �H[SHULHQFLD�GH�OD�RSHUDFLyQ�GHO�6LV-
tema de Administración del Conocimiento 
SDUD� $SUHQGL]DMH� 0yYLO� �6,&$0��� HV� GH�
GHVWDFDU�TXH�SDUD�YDULRV�SURIHVRUHV�GH�GLYHU-
sas asignaturas de los niveles de educación 
PHGLD� VXSHULRU� \� VXSHULRU� � IXH� OD� SULPHUD�
H[SHULHQFLD�HQ�HO�XVR�LQWHQVLYR�GH�7,&��SDUD�
generación y uso de recursos educativos.   
3RU�HOOR��XQ�HOHPHQWR�LPSRUWDQWH�IXH�OD�E~V-
TXHGD�GHO�DOLQHDPLHQWR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�
GH�ORV��SURIHVRUHV�SURVXPLGRUHV�EDMR�XQ�HQ-
IRTXH�GH�7&3$.��
Así se generaron talleres y grupos de discu-
VLyQ�EXVFDQGR�TXH�OD�WHFQRORJtD�SXGLHUD�VHU�
aprovechada en su máxima potencialidad y 
TXH�VH�DSOLFDUiQ�EDVHV�SHGDJyJLFDV�TXH�LQ-
cidieran en la calidad de los recursos. Estos 
WDOOHUHV�IXHURQ�GLIHUHQFLDGRV�FRQIRUPH�D�OD�
evolución del modelo, como se muestra en 
OD�)LJXUD����HQ�GRQGH�VH�HVTXHPDWL]D��OD�YLQ-

FXODFLyQ� HQWUH� HWDSDV�� HQIRTXH� GHO� XVR� GHO�
6,&$0�\�URO�DVXPLGR�SRU�ORV�SURIHVRUHV��\�
en la 6 con los primeros resultados sobre las 
bases conceptuales del modelo aplicado.
   

Impacto del SICAM en el aprendizaje 
organizacional
6H� REVHUYD� � XQD� FXUYD� GH� DSUHQGL]DMH� UH-
ÀHMDGD�HQ�OD�SURGXFWLYLGDG�GH�ODV�FHOGDV�GH�
SURGXFFLyQ�TXH�HQ�OD�WHUFHUD�HWDSD�DVXPHQ�
una labor más de asesoría para apoyar el rol 
de  prosumidores tanto de  docentes como 
GH�DOXPQRV��6H�REVHUYD�WDPELpQ�HO�LPSDFWR�
TXH�HQ�OD�RIHUWD�GH�UHFXUVRV�WXYR�OD�LQFRUSR-
UDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�DFWLYR�
y la recuperación de recursos preexistentes 
GH�IXHQWH�DELHUWD�\�HQ�JHQHUDO�GH�OD�:(%��
En síntesis, se puede hablar de la generación 

Ficura 5. 5HODFLyQ� URO� GHO� SURIHVRU� FRQ� OD�
evolución de las etapas del Modelos de 
$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�&RQRFLPLHQWR�6,&$0

Ficura 6. �)LJXUD�GH�OD�GH¿QLFLyQ�FRQFHSWXDO�\�
RSHUDFLRQDO�GH�DSUHQGL]DMH�PyYLO�SURIHVRUHV�
en capacitación
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de un estándar en la capacidad de produc-
FLyQ�SRU�VHPHVWUH�TXH�VH�WULSOLFD�UHVSHFWR�D�
la capacidad de producción de recurso de la 
HWDSD�XQR��(OOR�GHULYDGR�GHO�DSUHQGL]DMH�SRU�
SDUWH� GH� ORV� SURIHVRUHV� GH� ORV� SURFHVRV� GH�
diseño de recursos apoyados por manuales 
\�IRUPDWRV�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�6,&$0��GH�OD�
GLYHUVL¿FDFLyQ� GH� OD� IRUPD� GH� SURGXFFLyQ�
GH� ORV� UHFXUVRV� ±HQ� GRQGH� ORV� SURIHVRUHV�
participan directamente en la producción de 
FXHVWLRQDULRV�\�WH[WRV��\�GH�OD�H[LVWHQFLD��GH�
recursos listos para reuso. 

Evolución de la utilización de recursos 
móviles.  Profesores y alumnos como 
prosumidores 
Primera etapa: Enfoque en la Adquisición/
Selección de Recursos��6H�EXVFy�FRQWDU�FRQ�
XQ�EDQFR�GH�UHFXUVRV�VX¿FLHQWH�SDUD�LQWURGX-
FLU�D�DOXPQRV�\�SURIHVRUHV�HQ�HO�XVR�GH�UHFXU-
VRV�PyYLOHV��6LJXLHQGR��HO�PRGHOR�WUDGLFLR-
QDO�HO�REMHWLYR�IXH�ORJUDU�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�
PRYLOLGDG�³HQ�FXDOTXLHU�OXJDU´�HQ�HVSHFt¿FR�
PHGLDQWH�UHFXUVRV�GH�DXGLR�\�YLGHR��/R�TXH�
VH�EXVFDED�HUD�TXH�ORV�DOXPQRV�SXGLHUDQ�UH-
IRU]DU�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�FRQFHSWRV�YLVWRV�HQ�
clase o proporcionar un contexto a los temas 
TXH�VH�YHUtDQ�HQ�HOOD���7DPELpQ�VH�LQFOX\HURQ�
exámenes rápidos para apoyar la evaluación 
GHO�DSUHQGL]DMH��FRQ�HQIRTXH�IRUPDWLYR��6LQ�
embargo, en esa etapa los  resultados de los 
exámenes no se podían ver en tiempo real y 
ORV�SURIHVRUHV�GHEtDQ�UHYLVDU�ODV�HVWDGtVWLFDV�
\�FRQVWUXLU�JUi¿FRV�GHVSXpV�GH�FODVH��
6HJXQGD� HWDSD�� Generación/Apropiación: 
enfoque a la colaboración�� 6H� LQFRUSRUD-
URQ� DFFLRQHV� HQIRFDGDV� D� TXH� ORV� DOXPQRV�
\�SURIHVRUHV�WXYLHUDQ�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�PiV�
DXWRJHVWLYD�HQ�HO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV��6H�UHD-
lizaron eventos de evaluación del modelo 
FRQ�SURIHVRUHV�OtGHUHV��VH�DSOLFy�XQ�VLVWHPD�
GH�FDOLGDG�TXH�SHUPLWLy�GHSXUDU�UHFXUVRV�\�
D�SDUWLU�GH�ODV�OHFFLRQHV�DSUHQGLGDV��PHMRUDU�
HO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�� �6H� LQWHJUy�DGH-
más un  sistema de respuesta inmediata para 
exámenes rápidos y un sistema de encues-

tas también de respuesta inmediata. Ambos 
VLVWHPDV�VH�IXHURQ�WURSLFDOL]DQGR�FRQIRUPH�
D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ORV�SURIHVRUHV�GXUDQWH�
el uso
7HUFHUD� HWDSD��Externalización: enfoque al 
UH�XVR��EDVDGR�HQ�PHMRUD�FRQWLQXD��SDUWLFL-
pación de prosumidores��6H�LQWHJUy��XQ�VLV-
WHPD�GH�HYDOXDFLyQ�GH�UHFXUVRV�TXH�PRWLYy�
TXH�DOJXQRV�GH�HOORV� IXHUDQ� UHHGLWDGRV�SRU�
sus creadores.  El proceso de planeación a 
GLIHUHQFLD� GH� ODV� HWDSDV� DQWHULRUHV�� VH� LQL-
FLD�FRQ���PHVHV�GH�DQWHODFLyQ�DO� LQLFLR�GHO�
periodo escolar, con la tarea (en el ámbito 
GH�OD�SURGXFFLyQ�GH�UHFXUVRV��GH�PRGL¿FDU�
DOJXQDV�³FRUWLQLOODV´�\�GHSXUDU� LPiJHQHV�\�
IRQGRV�EXVFDQGR�GDUOH�PHMRU� LPDJHQ�D� ORV�
recursos.  Entre las acciones distintivas en 
esta etapa vinculadas con la generación de 
recursos se encuentran:
�� Como una estrategia contingente con 

HO� ¿Q� GH� IDFLOLWDU� HO� DFFHVR� D� � UHFXUVRV�
TXH�QR�KDEtD�VLGR�SRVLEOH�LQWHJUDU�HQ�HO�
portal WAP, se creó un espacio dedicado 
HQ� <RX7XEH�� (VWR� SHUPLWLy� LQWHJUDU�
XQ� Q~PHUR� PD\RU� GH� UHFXUVRV� TXH� ORV�
SUHYLDPHQWH�FRQVLGHUDGRV�\�GLR�SLH�D�TXH�
esos recursos pudieran ser consultados 
SRU�SHUVRQDV��IXHUD�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��

�� /RV� SURIHVRUHV� GHSXUDURQ� PHGLDQWH�
procesos de investigación las actividades 
GH� DSUHQGL]DMH� DFWLYR� \D� GHVDUUROODGDV��
FRQVLGHUDQGR�TXH� ORV�DOXPQRV�D�VX�YH]�
crearían recursos a partir de ellas (casos 
GH�'LEXMR�\�([SUHVLyQ�9HUEDO�� �KWWSV���
ZZZ�\RXWXEH�FRP��ZDWFK"Y 0.O,O%�-
O&R	OLVW 3/�%���'�$���&$��&

�� 6H�GHSXUy��HO�SURFHGLPLHQWR�SDUD�FUHDFLyQ�
GH� H[iPHQHV� UiSLGRV� FRQ� ¿QHV� GH�
autoevaluación y evaluación diagnóstica 
\� IRUPDWLYD� HQ� HO� DXOD� KDFLHQGR� D� ORV�
SURIHVRUHV�DXWyQRPRV�HQ�HVWH�SURFHVR�D�
GLIHUHQFLD�GH�ODV�HWDSDV�DQWHULRUHV�

�� 7DPELpQ�VH� LQWHJUy�HO�XVR�GH�HQFXHVWDV�
SDUD�XVR�GH�ORV�SURIHVRUHV�LQYHVWLJDGRUHV���

�� 6H� DxDGLHURQ� VHUYLFLRV� FRPR� DFFHVR�
a diccionarios y base de dato móvil 
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(%6&2�� PDQWHQLpQGRVH� ORV� VHUYLFLRV�
iniciales.

(Q�VtQWHVLV��HO�URO�TXH�DVXPLHURQ��GRFHQWHV��
HVWXGLDQWHV� \� HTXLSR� GH� SURGXFFLyQ��
IXH� HYROXFLRQDQGR� GH� XQ� HQIRTXH� PiV�
dependiente, hacia uno más independiente y 
DXWyQRPR��HQ�HO�TXH�ORV�SURSLRV�SURIHVRUHV��
HQ�FRQMXQWR�FRQ� VXV�DOXPQRV�� FRPHQ]DURQ�
D� WUDEDMDU� HQ� XQ� IRUPDWR� GH� SURVXPLGRUHV��
HQ� HO� TXH� DGHPiV� GH� FRQVXOWDU�� HYDOXDU� \�
revisar recursos de apoyo a sus cursos, se 
adentraron poco a poco en la generación 
misma de recursos para ellos y para sus 
compañeros y colegas. 

Discusión 
A partir del estudio de caso de la experiencia 
GHO� 6,&$0� VH� GHVSUHQGHQ� HOHPHQWRV� TXH�
FRQ¿JXUDQ� OD� LQWHJUDFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�GH�
administración de conocimiento (Chirino, 
������1HZPDQ�\�&RQUDG��������HQ�GRQGH�VH�
LGHQWL¿FD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�FRODERUDFLyQ�
e interacción humana para la creación del 
FRQRFLPLHQWR��OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�SURFHVRV�
clave, la tecnología como mediadora de 
procesos humanos, la  integración gradual 
de los docentes y alumnos  con base en el 
desarrolla de sus competencias digitales y 
una evolución concomitante de la calidad 
de los recursos educativos generados por el 
proceso.
/D� JHQHUDFLyQ� GHO� 6,&$0� VH� HQIRFD� D�
solucionar el problema orientado a cómo 
ligar los procesos de planeación y entrega 
de recursos educativos, tomando en cuenta 
las actividades relacionadas con el proceso 
de producción. Las decisiones clave para la 
DUWLFXODFLyQ�GHO�VLVWHPD��VH�HQIRFDURQ�D�GH¿QLU�
ODV�HWDSDV� �SURFHGLPLHQWRV��TXH� LQWHJUDEDQ�
HO� SURFHVR�� GLVWLQJXLHQGR� DTXHO� FRQMXQWR�
GH�DFWLYLGDGHV�TXH�JHQHUDEDQ�VXESURGXFWRV�
evaluables y con posibilidad de reedición 
o corrección. De esta manera mediante 
HO� 6,&$0� HQ� VX� DFHSFLyQ� GH� KHUUDPLHQWD�
tecnológica, se ordenan los procedimientos 
y se comunica a los productores de recursos 

logrando así integrar  el proceso completo.  
(VWD�HVWUDWHJLD�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�OD�IDVH�GH�
SURIHVRUHV�\�DOXPQRV�FRPR�FRQVXPLGRUHV�\�
con recursos. 
3RVWHULRUPHQWH�� � VH� HQIRFD� OD� QHFHVLGDG�
de integrar en el sistema el elemento de 
FRQWLQXLGDG�KDFLD�HO�FRQVXPR��)XH�QHFHVDULR�
HQWRQFHV� HQWHQGHU� FyPR� IXQFLRQDED� HO�
proceso de producción de los recursos y el 
GH� FRQVXPR�GH� ORV� XVXDULRV�� FRQ� HO� ¿Q� GH�
YLQFXODUOR� HQ� HO� SURFHVR� FRPSOHWR�� � )XH�
LPSRUWDQWH�WDPELpQ�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�UHFXUVR�
FRQ� HQIRTXH� D� FRQVWLWXLUVH� HQ� REMHWR� GH�
DSUHQGL]DMH� EXVFDQGR� VX� UHXWLOL]DFLyQ� \�
SRVLELOLGDG�GH�HGLFLyQ�IXWXUD�
3DUD�DSR\DU�HVWH�SURFHVR�GH�³LQGHSHQGHQFLD´�
GH� ORV� UHFXUVRV� IXH� FODYH� OD� JHQHUDFLyQ�
GH� XQ� VLVWHPD� GH� E~VTXHGD� DSR\DGR� HQ�
metadatos.  Considerando el dominio de los 
SURIHVRUHV�SDUD�OD�JHQHUDFLyQ�GH�XQ�FDWiORJR�
de metadatos en donde todos estuvieran de 
DFXHUGR��VH�JHQHUD�OD�SRVLELOLGDG�GH�E~VTXHGD�
atendiendo a todos los elementos integrados 
HQ�OD�HWLTXHWDFLyQ�GHO�UHFXUVR�(VWH�FULWHULR�GH�
E~VTXHGD�JHQHUDO�SHUPLWLy�REYLDU�ORV�HUURUHV�
JHQHUDGRV�HQ�OD�HWLTXHWDFLyQ��8Q�SHQGLHQWH�
HQ�OD�HYROXFLyQ�GHO�VLVWHPD�HV�PRGL¿FDU�HO�
PRWRU� GH� E~VTXHGD� FRQ� HO� ¿Q� GH� LQWHJUDU�
parámetros booleanos.  
Otra decisión se relacionó con la necesidad 
de hacer la publicación de las materias 
GH� XQD� IRUPD� GLQiPLFD�� 0DQWHQHU� XQD�
SURJUDPDFLyQ� ~QLFD� GHVGH� HO� LQLFLR� GHO�
VHPHVWUH� QR� UHVXOWy� IXQFLRQDO� WRGD� YH]�
TXH� ORV� SURIHVRUHV� QHFHVLWDEDQ� FRQWDU�
FRQ� ÀH[LELOLGDG� SDUD� OD� SURJUDPDFLyQ� \�
PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�PLVPD�HQ�VXV�FXUVRV��(VWR�
implicó la automatización en la publicación 
GH�PDWHULDV�� OR�TXH� VH� ORJUy�YLQFXODQGR� OD�
FDUiWXOD� LQWHJUDGD� HQ� HO� 6,&$0� FRQ� ODV�
DFWXDOL]DFLRQHV� UHDOL]DGDV� SRU� HO� SURIHVRU�
SDUD�JHQHUDU�XQ�SURFHVR�TXH�DFWXDOL]DUD�HQ�
HO�SRUWDO�:$3�GLFKDV�PRGL¿FDFLRQHV���
/D� HYROXFLyQ� GH� ORV� SURIHVRUHV� \� DOXPQRV�
KDFLD�IDVHV�PiV�DXWyQRPDV�HQ�VX�URO�FRPR�
SUHVXPLGRV�� IXH� XQ� SURFHVR� JUDGXDO�� DXWR�
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gestionado y condicionado por las propias 
habilidades docentes y la creatividad de los 
DOXPQRV�TXLHQHV�VH�DSURSLDURQ�GHO�PRGHOR�
basado en el uso de recursos multimedios, 
OR�TXH�VH� UHÀHMy�HQ�DMXVWHV�HQ� ORV� UHFXUVRV�
y la utilización de recursos para crear otros 
UHFXUVRV� FRPSOHPHQWDULRV�� )LQDOPHQWH�� OD�
H[WHUQDOL]DFLyQ�GH¿QLGD�PiV�SRU�OD�QHFHVLGDG�
GH� IDFLOLWDU� HO� DFFHVR� HQ� OD� LQVWLWXFLyQ� TXH�
como una intención de publicación hacia 
HO� H[WHULRU�� FRQGXMR� D� OD� JHQHUDFLyQ� GH�
DSRUWDFLRQHV�SRU�XVXDULRV�H[WHUQRV�TXLHQHV�
HQFRQWUDURQ� ~WLOHV� DOJXQRV� GH� ORV� UHFXUVRV�
generados. 

Conclusiones  
/D� H[SHULHQFLD� UHFXSHUDGD� GHO� 6,&$0�
SHUPLWH� REVHUYDU� XQ� HVTXHPD� GH� WUDEDMR�
GLVWLQWR� DO� TXH� VH� DFRVWXPEUDED� DxRV� DWUiV�
en la generación de recursos educativos.  
/RV�SURIHVRUHV�\� ORV�HVWXGLDQWHV�VRQ�DKRUD�
partícipes directos en la producción de 
UHFXUVRV�TXH�EXVFDQ�JHQHUDU� DSUHQGL]DMH�\�
FRQRFLPLHQWR��\D�QR�SHUPDQHFHQ�DO�PDUJHQ��
VLQR�TXH�VH�LQYROXFUDQ�HQ�HO�SURSLR�SURFHVR�
GH�HODERUDFLyQ�GH�ORV�PDWHULDOHV�TXH�VHUYLUiQ�
a ellos y a otros seres humanos alrededor del 
mundo. 
Las grandes células de producción se 
WUDQVIRUPDQ�GH�LJXDO�PDQHUD��DO�VHU�DSR\DGDV�
también por docentes y estudiantes. 
Estas celdas compuestas originalmente 
por expertos en contenido, producción y 
SHGDJRJtD�� SDUHFHQ� PRGL¿FDUVH� \� PLJUDU�
hacia la integración en una persona: el 
SURIHVRU� R� HO� HVWXGLDQWH�� 6H� HQFXHQWUD� HQ�
evolución el paradigma tradicional en el 
TXH� XQ� SURIHVRU� GLVHxD� ORV� FRQWHQLGRV� GH�
XQ� FXUVR�� XQ� DVHVRU� SHGDJyJLFR� GD� IRUPD�
\�SHUWLQHQFLD�D�ORV�UHFXUVRV�TXH�VH�SODQHDQ�
GHVDUUROODU��\�XQ�SURGXFWRU�PXOWLPHGLD�OOHYD�
a cabo y da vida a los recursos en audio y 
en video, así como también viste el material 
D� QLYHO� HVWpWLFR�� 7RGDV� HVWDV� IXQFLRQHV�
comienzan a englobarse en la sola entidad 
del prosumidor, integrando de manera 

simultánea las labores de un productor y 
de un consumidor para la realización de un 
material educativo audiovisual, textual o 
multimedia. 
%DMR�HVWH�WHQRU��HO�6,&$0�HV�XQ�HMHPSOR�GH�
cómo las dinámicas hasta ahora tradicionales 
VH�PRGL¿FDQ� \� HPHUJHQ� QXHYDV� GLQiPLFDV�
FRPXQLFDWLYDV�� /RV� HVTXHPDV� SDUHFHQ�
encaminarse hacia una integración entre 
ODV� SHUVRQDV� TXH� FRQIRUPDQ� ODV� GLVWLQWDV�
iUHDV� GHO� TXHKDFHU� KXPDQR�� SHUPLWLHQGR�
OD�FUHDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�TXH�FRQMXQWDQ� ODV�
IRUWDOH]DV�GH�FDGD� LQGLYLGXR�� FRQVLJXLHQGR�
DVt� EHQH¿FLRV� D� QLYHO� SDUWLFXODU� TXH�
UHSHUFXWHQ�HQ�EHQH¿FLRV�D�QLYHO�VRFLDO��
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al sector público.�6DQWLDJR�GH�&KLOH��,QVWLWXWR�
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Resumen 

/D�¿ORVRItD�GHO�DFFHVR�DELHUWR�\�HO�HQWRUQR�FRODERUDWLYR�IDFLOLWDQ�OD�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�WDQWR�
HQ�OD�GRFHQFLD�FRPR�HQ�HO�DSUHQGL]DMH��(V�DVt�TXH�ORV�5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV��5($��
SXHGHQ�VHU�LQVHUWDGRV�DO�LQWHULRU�GH�XQD�SURSXHVWD�FXUULFXODU�SDUD�DFWXDOL]DU�\�FRPSOHPHQWDU�
ORV�SODQHV�GH�HVWXGLR��6LQ�HPEDUJR��HQ� �QXHVWUD� VRFLHGDG�GHO�FRQRFLPLHQWR�HO�PXQGR�HVWi�
VREUHFDUJDGR�GH�LQIRUPDFLyQ�SRU�OR�FXDO�HO�7XWRU�WLHQH�XQ�URO�IXQGDPHQWDO�FRPR�&XUDGRU�GH�
&RQWHQLGRV��(VWD�FXLGDGRVD�VHOHFFLyQ�GH�PDWHULDOHV�SRU�SDUWH�GHO�WXWRU�FXUDGRU�OH�SHUPLWLUi�
DO�HVWXGLDQWH�GH�OD�PRGDOLGDG�D�GLVWDQFLD�DFFHGHU�D�JUDQ�Q~PHUR�GH�UHFXUVRV�VLQ�QHFHVLGDG�GH�
FRQWDU�FRQ�XQD�ELEOLRWHFD�ItVLFD�D�VX�GLVSRVLFLyQ��\D�TXH�WHQGUi�DFFHVR�D�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿DEOH��
DFWXDOL]DGD��\�DGHFXDGD�SDUD�VX�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO���

3DODEUDV� FODYH��5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV��3UiFWLFDV�(GXFDWLYDV�$ELHUWDV�� DSUHQGL]DMH�
FRODERUDWLYR���HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��H�OHDUQLQJ��FRQWHQW�FXUDWLRQ�

(O� PRYLPLHQWR� GH� 5HFXUVRV� (GXFDWLYRV�
$ELHUWRV��5($��QRV�SODQWHD�XQD�SRVLELOLGDG�
GH�SHUPLWLU� D�GRFHQWHV�\�HVWXGLDQWHV�HO� DF�
FHVR�D�UHFXUVRV�YDOLRVRV��DFWXDOL]DGRV�\�GH�
JUDQ�FDOLGDG�DSUHQGL]DMH�KDELpQGRVH�FRQYHU�
WLGR�HQ�XQ�WHPD�HVWUDWpJLFR�HQWUH�ODV�WHQGHQ�
FLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�HGXFDFLyQ�DO�SHUPLWLU�
PHMRUDU�HO�DFFHVR�D�OD�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG�
D�QLYHO�JOREDO����
(O�DxR������VH�DFXxy�HO�FRQFHSWR�GH�5HFXUVRV�
(GXFDWLYRV�$ELHUWRV��5($��HQ�HO�)RUR�VREUH�
ODV�,QFLGHQFLDV�GH�ORV�3URJUDPDV�(GXFDWLYRV�
,QIRUPiWLFRV�$ELHUWRV��/RV�5($�IXHURQ�GH�
¿QLGRV� HQWRQFHV� FRPR� DTXHOORV� PDWHULDOHV�
GH� HQVHxDQ]D�� DSUHQGL]DMH� H� LQYHVWLJDFLyQ�

HQ�FXDOTXLHU�VRSRUWH��GLJLWDO�R�GH�RWUR�WLSR��
TXH� VHDQ� GH� GRPLQLR� S~EOLFR� R� TXH� KD\DQ�
VLGR�SXEOLFDGRV�FRQ�XQD�OLFHQFLD�DELHUWD�TXH�
SHUPLWD�HO�DFFHVR�JUDWXLWR�D�HVRV�PDWHULDOHV��
DVt�FRPR�VX�XVR��DGDSWDFLyQ�\�UHGLVWULEXFLyQ�
SRU�RWURV�VLQ�QLQJXQD�UHVWULFFLyQ�R�FRQ�UHV�
WULFFLRQHV� OLPLWDGDV1�� /RV� 5($� VH� LGHQWL¿�
FDQ� FRPR� FXUVRV� FRPSOHWRV��PDWHULDOHV� GH�
FXUVRV�� PyGXORV�� OLEURV�� YLGHR�� H[iPHQHV��
VRIWZDUH�\�FXDOTXLHU�RWUD�KHUUDPLHQWD��PDWH�
ULDOHV�R�WpFQLFDV�HPSOHDGDV�SDUD�GDU�VRSRUWH�
1 'H¿QLFLyQ� DFXxDGD� HQ� HO�)RUR�GH� OD�8QHVFR� VREUH� ODV�
,QFLGHQFLDV� GH� ORV� 3URJUDPDV� (GXFDWLYRV� ,QIRUPiWLFRV�
$ELHUWRV� �2SHQ� &RXUVHZDUH��� � 81(6&2�� )RUXP� RQ�
WKH� LPSDFW� RI� RSHQ� FRXUVHZDUH� IRU� KLJKHU� HGXFDWLRQ�
LQ� GHYHORSLQJ� FRXQWULHV�� ¿QDO� UHSRUW�� 3DULV�� 81(6&2��
������ 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���XQHVGRF�XQHVFR�RUJ�
LPDJHV�������������������H�SGI�



61Mejorando la calidad de la educación a distancia a través 
 del uso de recursos educativos abiertos

DO�DFFHVR�GH�FRQRFLPLHQWR��$WNLQV��%URZQ�\�
+DPPRQG���������
/RV�5($�VRQ�YLVWRV�FDGD�YH]�PiV�FRPR�XQD�
RSRUWXQLGDG�HFRQyPLFD��DFFHVLEOH�\�GHPR�
FUiWLFD�SDUD�DFFHGHU�D�OD�LQIRUPDFLyQ��DO�FR�
QRFLPLHQWR� \� DO� DSUHQGL]DMH�� �'HWUiV� GH� OD�
¿ORVRItD�GH� ORV�5($�HVWi� OD�QRFLyQ�GH�TXH�
HO� FRQRFLPLHQWR� HV� XQ� ELHQ� S~EOLFR� \� TXH�
D� WUDYpV� GH� ORV� FRQWHQLGRV� TXH� FRPSDUWHQ�
HGXFDGRUHV��HVWXGLDQWHV�\�XVXDULRV�VH�SXHGH�
ORJUDU� TXH� OD� HGXFDFLyQ� IRUPDO� H� LQIRUPDO�
WHQJD�PHQRV�EDUUHUDV�GH�HQWUDGD�\�VHD�PiV�
LQFOXVLYD�
3DUD� TXH� XQ�PDWHULDO� HGXFDWLYR� VHD� FRQVL�
GHUDGR�XQ�5($�GHEH�HVSHFL¿FDU��ORV�SHUPL�
VRV�\�GHUHFKRV�TXH�VH� OHV�RWRUJD�D�RWURV�DO�
PRPHQWR�GH� KDFHUORV� S~EOLFRV��6L� ELHQ�QR�
KD\� XQ� HVWiQGDU� GH� OLFHQFLD� SDUD� DGRSWDU��
HO�VLVWHPD�GH�OLFHQFLDV�HV�QHFHVDULR�\D�TXH�
SHUPLWH�OD�SURWHFFLyQ�GH��GHUHFKRV�GH�DXWRU�
HQ� DPELHQWHV� GRQGH� IiFLOPHQWH� VH� SXHGHQ�
FRSLDU� \� XWLOL]DU� UHFXUVRV� \� PDWHULDOHV� VLQ�
SHUPLVRV�HVSHFLDOHV��(QWUH�ORV�VLVWHPDV�PiV�
FRQRFLGRV�WHQHPRV�HO�*18�*HQHUDO�3XEOLF�
/LFHQVH� �/LFHQFLD�3~EOLFD�*HQHUDO�*18�3��
HO�FXDO�HV�DPSOLDPHQWH�XVDGR�HQ�WHPDV�UHOD�
WLYRV�D�VRIWZDUH�\�HO�VLVWHPD�GH�OLFHQFLDV�S~�
EOLFDV�GH�&UHDWLYH�&RPPRQV4��/DV�OLFHQFLDV�
S~EOLFDV�GH�&UHDWLYH�&RPPRQV�LQFOX\HQ�WUHV�
DVSHFWRV�PX\�LPSRUWDQWHV�D�VHU�GH¿QLGRV�HQ�
ORV�5($��$WULEXFLyQ��TXLpQ�HV�HO�DXWRU�GHO�
FRQWHQLGR���&RPHUFLDO�R�QR��TXH�OLPLWD� ORV�
GHUHFKRV�GH�RWURV�D�KDFHU�XVR�FRPHUFLDO�GHO�
UHFXUVR�� \� GHULYDWLYR� R� QR� �TXH� HO� UHFXUVR�
QR�VHD�DOWHUDGR���(VWRV�DVSHFWRV� VH�SXHGHQ�
LU�DGHFXDQGR�VHJ~Q�OR�TXH�GHVHH�SHUPLWLU�HO�
DXWRU��DXQTXH�OD�RSFLyQ�PiV�DSURSLDGD�SDUD�
5($� HV� DTXHOOD� TXH� RWRUJD� PiV� SHUPLVRV�
�VROR�DWULEXFLyQ��FRQRFLGD�FRPR�&&�%<���
5HVSHFWR�D�ORV�SHUPLVRV�GH�XVR��ODV��OLFHQ�
�� $WNLQV�� '�� (��� %URZQ�� -�� 6��� 	� +DPPRQG�� $�� /��
�������� $� UHYLHZ� RI� WKH� RSHQ� HGXFDWLRQDO� UHVRXUFHV�
�2(5�� PRYHPHQW�� $FKLHYHPHQWV�� FKDOOHQJHV�� DQG� QHZ�
RSSRUWXQLWLHV� �SS�� ������� &UHDWLYH� FRPPRQ�� )HEUXDU\�
�����KWWS���ZZZ�KHZOHWW�RUJ�XSORDGV�¿OHV�+HZOHWWB
2(5BUHSRUW�SGI�>ÒOWLPR�DFFHVR�������������@��SJ���
3�0iV�LQIRUPDFLyQ�VREUH�*18�HQ��KWWSV���ZZZ�JQX�RUJ�
4� 0iV� LQIRUPDFLyQ� VREUH� HO� VLVWHPD� GH� /LFHQFLDV� GH�
&UHDWLYH� &RPPRQV� HQ�� KWWS���FUHDWLYHFRPPRQV�RUJ�
OLFHQVHV��

FLDV� GH� XVR� GH� FRQWHQLGRV� DELHUWRV� SXHGHQ�
VHU�H[SUHVDGDV�D�WUDYpV�GH�ORV�SULQFLSLRV��5��
'H�HVWD�PDQHUD��XQ�FRQWHQLGR�VHUi�DELHUWR�VL�
SHUPLWH�TXH�ORV�XVXDULRV���
��� 5HXWLOLFHQ� ±� HO� GHUHFKR� GH� UHXWLOL]DU�

FRQWHQLGR�HQ�VX�IRUPD�RULJLQDO�
��� 5HYLVHQ�±�HO�GHUHFKR�GH�UHDGDSWDU��DMXVWDU�

PRGL¿FDU�R�DOWHUDU�FRQWHQLGR��SDUD�TXH�VH�
DMXVWH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�

��� 5HPH]FOHQ�KDJDQ� UHPL[� ±� HO� GHUHFKR�
GH� FRPELQDU� HO� FRQWHQLGR� RULJLQDO� R�
YHUVLRQHV� UHYLVDGDV� FRQ� RWUR� FRQWHQLGR�
SDUD�FUHDU�DOJR�QXHYR��

��� 5HGLVWULEX\DQ�±�HO�GHUHFKR�GH�FRPSDUWLU�
FRSLDV�GHO�FRQWHQLGR�RULJLQDO��UHYLVLRQHV�
SURSLDV��R�UHPL[HV�FRQ�RWURV�FRQWHQLGRV�
�+LOWRQ��:LOH\��6WHLQ�\��-RKQVRQ����������

&LHUWDPHQWH�� HVWH� PDUFR� GH� WUDEDMR� GH� ODV�
�5�QRV�GDQ�XQ�PDUFR�GH�UHIHUHQFLD�VREUH�ORV�
FRQWHQLGRV�DELHUWRV��\D�TXH�pVWRV�SXHGHQ�VHU�
PiV� R�PHQRV� DELHUWRV� GHSHQGLHQGR� GH� ODV�
UHVWULFFLRQHV�DSOLFDGDV�R�QR�D�FDGD�XQD�GH�ODV�
DFWLYLGDGHV��5���$Vt�+LOWRQ�\�RWURV�VHxDODQ�
TXH�³SDUD�XVDU�XQD�DQDORJtD��OD�DSHUWXUD�QR�
HV�FRPR�XQ�LQWHUUXSWRU�GH�OX]�TXH�HVWi�ELHQ�
HQFHQGLGR�R�DSDJDGR��HV�PiV�ELHQ�FRPR�XQ�
UHJXODGRU�GH�LQWHQVLGDG��FRQ�GLIHUHQWHV�JUD�
GRV�GH�DSHUWXUD6´�
(O�LPSDFWR�TXH�KD�WHQLGR�HO�PRYLPLHQWR�5($�
HQ�OD�FRPXQLGDG�HGXFDWLYD�LQWHUQDFLRQDO�KD�
VLGR�WDO�TXH�KD�VLGR�FRQVLGHUDGR�XQ�WHPD�HV�
WUDWpJLFR�HQWUH�ODV�WHQGHQFLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�
HQ�HGXFDFLyQ�\�HV�YLVWR�HQ�OD�DFWXDOLGDG�FRPR�
XQD�DOWHUQDWLYD�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�SDUD�PH�
MRUDU�HO�DFFHVR�D� OD�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG�D�
QLYHO� JOREDO�� �'H�KHFKR�� HQ� MXQLR�GH������
VH�DSUREy� OD�'HFODUDFLyQ�GH�3DUtV�GH�5($�
�����GH�OD�81(6&2���TXH�LQFOX\H�HQWUH�ODV�
��+LOWRQ�,,,��-���:LOH\��'���6WHLQ��-���	�-RKQVRQ��$����������
7KH�IRXU�µ5¶V�RI�RSHQQHVV�DQG�$/06�DQDO\VLV��IUDPHZRUNV�
IRU�RSHQ�HGXFDWLRQDO�UHVRXUFHV�2SHQ�/HDUQLQJ������������
����
6�,ELGHP�SJ����
��8QHVFR��'HFODUDFLyQ�GH�3DUtV�GH�5($�������&RQJUHVR�
0XQGLDO�VREUH�ORV�5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV��5($���
8QHVFR�� 3DUtV�� ������ GH� -XQLR� GH� ������ �KWWS���ZZZ�
XQHVFR�RUJ�QHZ�¿OHDGPLQ�08/7,0(',$�+4�&,�&,�
SGI�(YHQWV�6SDQLVKB3DULVB2(5B'HFODUDWLRQ�SGI�� >IHFKD�
GH�~OWLPR�DFFHVR������������@
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UHFRPHQGDFLRQHV�D�ORV�(VWDGRV��IRPHQWDU�HO�
FRQRFLPLHQWR�\�HO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV�HGXFD�
WLYRV�DELHUWRV��FUHDU�HQWRUQRV�SURSLFLRV�SDUD�
HO�XVR�GH�ODV�WHFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�
OD�FRPXQLFDFLyQ��UHIRU]DU�OD�IRUPXODFLyQ�GH�
HVWUDWHJLDV�\�SROtWLFDV�VREUH�5($��SURPRYHU�
HO�FRQRFLPLHQWR�\�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�OLFHQFLDV�
DELHUWDV��DSR\DU�HO�DXPHQWR�GH�FDSDFLGDGHV�
SDUD�HO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH�GH�PDWHULDOHV�GH�
DSUHQGL]DMH�GH�FDOLGDG��LPSXOVDU�DOLDQ]DV�HV�
WUDWpJLFDV�HQ�IDYRU�GH�ORV�5($��SURPRYHU�OD�
HODERUDFLyQ�\�DGDSWDFLyQ�GH�5($�HQ�XQD�YD�
ULHGDG�GH�LGLRPDV�\�GH�FRQWH[WRV�FXOWXUDOHV��
DOHQWDU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�5($��IDFLOLWDU�
OD�E~VTXHGD��OD�UHFXSHUDFLyQ�\�HO�LQWHUFDP�
ELR�GH�5($�\�SURPRYHU�HO�XVR�GH�OLFHQFLDV�
DELHUWDV� SDUD� ORV� PDWHULDOHV� HGXFDWLYRV� ¿�
QDQFLDGRV�FRQ�IRQGRV�S~EOLFRV��
(V�SRU�HOOR�TXH�OD� LQFOXVLyQ�GH�5($�FRPR�
SDUWH�GH�OD�RIHUWD�IRUPDWLYD�GH�ODV�LQVWLWXFLR�
QHV�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��HQ�SDUWLFXODU�HQ�
DTXHOODV�TXH�RIUHFHQ�OD�PRGDOLGDG�D�GLVWDQ�
FLD�� UHVXOWD� VXPDPHQWH� LPSRUWDQWH� SDUD� OD�
FRQVWDQWH�DFWXDOL]DFLyQ�GH�ORV�SODQHV�GH�HV�
WXGLRV�DVt�FRPR�XQD�H¿FLHQWH�IRUPD��GH�SUR�
YHHU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�UHFXUVRV�GH�GLIHUHQ�
WHV�SDUWHV�GHO�PXQGR�SHUPLWLHQGR�HQULTXHFHU�
QR�VyOR�ORV�FRQWHQLGRV�GH�OD�HGXFDFLyQ�VLQR�
WDPELpQ�OD�FRVPRYLVLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��

Los Recursos Educativos Abiertos 
como Herramientas de Enseñanza y 
Aprendizaje

(QVHxDU� HV� XQD� ODERU� FUHDWLYD�� (O� GRFHQWH�
FRQWLQXDPHQWH�SURGXFH�FRQWHQLGR�SDUD� VXV�
HVWXGLDQWHV��SHUR�QR�VLHPSUH�VH�YH�FRPR�DX�
WRU��(O�GRFHQWH�D� WUDYpV�GH� ORV�5($�SXHGH�
DSUHQGHU�D�YDORUDU�HVD�SURGXFFLyQ�SDUD�SR�
GHU� LGHQWL¿FDUVH�FRPR�DXWRU�GH�XQ� UHFXUVR�
HGXFDWLYR��
/D�¿ORVRItD�GHO�DFFHVR�DELHUWR�\�HO�HQWRUQR�
FRODERUDWLYR�IDFLOLWDQ�OD�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�
WDQWR�HQ�OD�GRFHQFLD�FRPR�HQ�HO�DSUHQGL]D�
MH��3HUR�ORV�UHFXUVRV��SRU�Vt�VRORV��VRQ�VyOR�

 

KHUUDPLHQWDV�� TXH� SXHGHQ� VHU� LQVHUWDGDV� DO�
LQWHULRU�GH�XQD�SURSXHVWD� FXUULFXODU�R�SDUD�
OD� LQYHVWLJDFLyQ� SHUVRQDO�� 3HUR� HV� VX� XVR��
UHXWLOL]DFLyQ��DGDSWDFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ�D�ORV�
SURFHVRV�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�OR�TXH�
OHV� GD� XQD� YHUGDGHUD� QDWXUDOH]D��$Vt� QDFH��
OD�QRFLyQ�GH�3UiFWLFDV�(GXFDWLYDV�$ELHUWDV�
UHIHULGDV�D�FXDOTXLHU�DFWLYLGDG�TXH�LPSOLTXH�
OD� FUHDFLyQ�� XVR�� DGDSWDFLyQ� R� GLIXVLyQ� GH�
XQ� UHFXUVR� GH� DSUHQGL]DMH� DELHUWR��'H� HVWH�
PRGR��VH�GH¿QHQ�FRPR�3UiFWLFDV�(GXFDWLYDV�
$ELHUWDV��3($��DTXHOODV�SUiFWLFDV�TXH�DSR�
\DQ�HO�XVR��UHXWLOL]DFLyQ�\�SURGXFFLyQ�GH�ORV�
5($�SRU�PHGLR�GH�SROtWLFDV�LQVWLWXFLRQDOHV��
SURPRFLyQ�GH�PRGHORV�SHGDJyJLFRV�LQQRYD�
GRUHV�\�HO�HPSRGHUDPLHQWR�GH�ORV�HVWXGLDQ�
WHV�FRPR�FR�SURGXFWRUHV�GH�VXV�DSUHQGL]DMHV�
D�OR�ODUJR�GH�OD�YLGD��/DV�3($�VH�GLULJHQ�D�
WRGD�OD�FRPXQLGDG�GH�XVXDULRV�GH�5($��WR�
PDGRUHV� GH� GHFLVLyQ�� JHVWRUHV�DGPLQLVWUD�
GRUHV�GH�RUJDQL]DFLRQHV��SURIHVLRQDOHV�GH�OD�
HGXFDFLyQ�\�ORV�HVWXGLDQWHV��23$/����������
$�WUDYpV�GHO�XVR�GH�ORV�5($�VH�SURPXHYH�OD�
LQQRYDFLyQ�\�HO� FDPELR�HQ� ODV�PDQHUDV�GH�
SURYHHU� HGXFDFLyQ� \� GH� DSUHQGHU�� +D\� XQ�
OODPDGR�D�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�
DWHQGLHQGR�D�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�OD�UHG��/D�LQ�
WHJUDFLyQ�GH�5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV�D�
OD�HGXFDFLyQ��WUDH�XQD�VHULH�GH�EHQH¿FLRV�\�
PRWLYDFLRQHV���)LJXUD����
� &RPSDUWLU� FRQRFLPLHQWR� QR� HV� SHUGHUOR��
VLQR�DO�FRQWUDULR��SHUPLWH�JDQDU�PXFKR��(Q�
HVWH�VHQWLGR�FRLQFLGR�FRQ�8OULFK�7HLFKOHU�HQ�
VX� GLIHUHQFLDFLyQ� HQWUH� OD� WUDQVIHUHQFLD� GH�
FRQRFLPLHQWR�\�OD�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV��7HL�
FKOHU���������$Vt���D¿UPD�TXH�OD�GLIHUHQFLD�HV�
TXH� DTXHOORV� TXH� FRPSDUWHQ� FRQRFLPLHQWR�
FRQ�RWURV�QR�SLHUGHQ� OR�TXH�HVWiQ�FRPSDU�
WLHQGR��VyOR�SLHUGHQ�OD�H[FOXVLYLGDG�GH�HVWH�
FRQRFLPLHQWR��$�FDPELR��HOORV�JDQDQ�UHSXWD�
FLyQ�\�YLVLELOLGDG�D�WUDYpV�GH�ODV�FLWDV��JDQDQ�
GR�UHSXWDFLyQ�\D�TXH�VXV�HVWXGLRV�VLUYHQ�SDUD�
OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYRV�FRQRFLPLHQWRV���&RQ�
�� &IU�� *XtD� SDUD� 3UiFWLFDV� (GXFDWLYDV� $ELHUWDV� HQ� ODV�
2UJDQL]DFLRQHV��3UR\HFWR�23$/���KWWS���ZZZ�RHU�TXDOLW\�
RUJ�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������23$/�2(3�JXLGHOLQHV�
SGI�
�� 7HLFKOHU�� 8�� �������� 7KH� FKDQJLQJ� GHEDWH� RQ�
LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ�RI�KLJKHU�HGXFDWLRQ��+LJKHU�HGXFDWLRQ��
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VLGHUR�TXH�ORV�5($�QRV�GDQ�HVWD�SRVLELOLGDG��
D�WUDYpV�GH�ODV���5�GH�ORV�5($��5HXWLOL]DU��
5HYLVDU��5HPH]FODU�\�5HGLVWULEXLU��
3UHFLVDPHQWH��SRU�HO�DSRJHR�GHO�PRYLPLHQWR�
GH�DFFHVR�DELHUWR�HV�TXH�FDGD�YH]�VRQ�PiV�
ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�TXH�
FUHDQ� VXV� SURSLRV� UHSRVLWRULRV� LQVWLWXFLR�
QDOHV�� TXH� VRQ� SODWDIRUPDV� LQVWLWXFLRQDOHV�
GRQGH�VH�SXHGHQ�DOPDFHQDU�ORV�5($��(Q�OD�
DFWXDOLGDG�H[LVWH�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�LQVWL�
WXFLRQHV�TXH�FXHQWDQ�FRQ� UHSRVLWRULRV��TXH�
VRQ�EDVHV�GH�GDWRV�TXH�DOPDFHQDQ�UHFXUVRV�
HQ�IRUPDWR�GLJLWDO��(VWRV�QR�VH�OLPLWDQ�D�DFR�
SLDU� OLEURV��HQVD\RV��DUWtFXORV�VLQR�WDPELpQ�
FRQWLHQHQ� HQ�PXFKRV� FDVRV� SUHVHQWDFLRQHV�
\�YLGHRV���8Q�UHSRVLWRULR�LQVWLWXFLRQDO�HV�XQ�
FRQMXQWR�GH�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFH�XQD�LQVWLWX�
FLyQ�D�ORV�PLHPEURV�GH�VX�FRPXQLGDG�SDUD�
OD�JHVWLyQ��\�GLIXVLyQ�GH�PDWHULDOHV�GLJLWDOHV�
FUHDGRV�SRU�OD�LQVWLWXFLyQ�\�ORV�PLHPEURV�GH�
HVD�FRPXQLGDG��(V�HVHQFLDO�XQ�FRPSURPLVR�
������������S����

RUJDQL]DWLYR�SDUD�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�HVWRV�
PDWHULDOHV�GLJLWDOHV��LQFOX\HQGR�OD�SUHVHUYD�
FLyQ�D�ODUJR�SOD]R�FXDQGR�VHD�QHFHVDULR��DVt�
FRPR�OD�RUJDQL]DFLyQ�\�DFFHVR�R�VX�GLVWULEX�
FLyQ��/\QFK������10��
(VWD�HQRUPH�FDQWLGDG�GH�LQIRUPDFLyQ�KD�KH�
FKR� QHFHVDULR� TXH� OD� LQIRUPDFLyQ� VH� RUJD�
QLFH�\D�QR�VyOR�D�WUDYpV�GH�ORV�UHSRVLWRULRV��
VLQR� TXH� DSDUH]FDQ� EXVFDGRUHV� \� GLUHFWR�
ULRV�HVSHFLDOL]DGRV�HQ�5($��'H�KHFKR��VRQ�
WDQWRV� ORV� UHSRVLWRULRV� HQ� HO�PXQGR�TXH� OD�
LQLFLDWLYD�5HSRVLWRU\����HV�XQD�KHUUDPLHQWD�
TXH�FRPELQD�ORV�GDWRV�GH�2SHQ'2$511��GH�
52$5����\�GH�*RRJOH�0DSV�SDUD�JHQHUDU�XQD�
VXHUWH�GH� IRWRJUDItD�PXQGLDO�GH� ORV�5HFXU�
VRV� (GXFDWLYRV�$ELHUWRV� D� 1LYHO�0XQGLDO��
2SHQ'2$5�HV�XQ�GLUHFWRULR�GH�UHSRVLWRULRV�
10�/\QFK��&��$����������,QVWLWXWLRQDO�UHSRVLWRULHV��HVVHQWLDO�
LQIUDVWUXFWXUH� IRU� VFKRODUVKLS� LQ� WKH� GLJLWDO� DJH�� SRUWDO��
/LEUDULHV� DQG� WKH� $FDGHP\�� ������ ��������� �KWWS���
VFKRODUVKLS�XWP�HGX������/\QFK�B,5V�SGI�� >IHFKD� GH�
~OWLPR�DFFHVR������������@
11�KWWS���ZZZ�RSHQGRDU�RUJ��
���KWWS���URDU�HSULQWV�RUJ

)LJXUD����%HQH¿FLRV�GHO�8VR�GH��5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�$ELHUWRV��(ODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�D�SDUWLU�
GH�³(O�FRQRFLPLHQWR�OLEUH�\�ORV�UHFXUVRV�HGXFDWLYRV�DELHUWRV´��2&'(���������\��³0DLQVWUHDPLQJ�
2SHQ�(GXFDWLRQDO�3UDFWLFH��5HFRPPHQGDWLRQV�IRU�3ROLF\´��23$/�������
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DFDGpPLFRV�GH�DFFHVR�DELHUWR��&DGD�UHSRVL�
WRULR�TXH�¿JXUD�HQ�2SHQ'2$5�KD�VLGR�YL�
VLWDGR�SRU�HO�SHUVRQDO�GHO�SUR\HFWR��OR�FXDO�
LPSOLFD� XQ� FRQWURO� GH� FDOLGDG�� (VWR� VH� KD�
XQLGR�D� OD� WHFQRORJtD�GH�PDSDV�GH�*RRJOH�
0DSV��GH�PDQHUD�TXH�SRVLELOLWD�GLVSRQHU�GH�
PDSDV�GH�UHSRVLWRULRV�SRU�SDtVHV�\�FRQWLQHQ�
WHV��3DUD�DEULO�GH�������5HSRVLWRU\����FRQ�
WDELOL]D�������UHSRVLWRULRV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�
�����������UHFXUVRV13��)LJXUD����

(Q�HVWH�FRQWH[WR�HQWRQFHV��KDEODPRV�GH�XQ�
PXQGR�VREUHFDUJDGR�GH�LQIRUPDFLyQ��:HOOHU��
KDEOD�GH�XQD�³FXOWXUD�GH�OD�DEXQGDQFLD´�\D�
TXH�FRQ�HO�VXUJLPLHQWR�GH�OD�ZHE�����VH�JH�
QHUDQ�PXFKRV�FRQWHQLGRV�\�HVWR�LQÀX\H�HQ�HO�
GLVHxR�GHO�DSUHQGL]DMH��SRUTXH�ORV�UHFXUVRV�
VRQ�DEXQGDQWHV�SHUR�HO� WLHPSR�HV� OLPLWDGR�
\� ODV�SHUVRQDV�GHEHQ�DGTXLULU� OD�FDSDFLGDG�
GH�SURFHVDU�OD�LQIRUPDFLyQ��(O�FRQWHQLGR�HV�
DEXQGDQWH�� OLEUH�� YDULDGR� \� FRPSDUWLUOR� HV�
13�KWWS���PDSV�UHSRVLWRU\���RUJ�� �

IiFLO��(O�PD\RU�pQIDVLV�VH�GHEH�SRQHU�HQ�OD��
VHOHFFLyQ��DJUHJDFLyQ�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�
PDWHULDOHV�H[LVWHQWHV��:HOOHU�������14��6ROR�
DVt�VH�YD�D�SRGHU�DSURYHFKDU�WRGRV�HVWRV�UH�
FXUVRV�HQ� OD�SUiFWLFD�GRFHQWH�HQ�DUDV�GH� OD�
LQQRYDFLyQ� SHGDJyJLFD� \� SDUD� ORJUDU� � XQD�
PHMRUD�GH�OD�HGXFDFLyQ��

El rol de los Docentes como 
Curadores y la Mejora de la Calidad 
de la Educación a Distancia

(V�LQQHJDEOH�TXH�OD�GHPDQGD�SRU�HGXFDFLyQ�
KD� FUHFLGR� GH�PDQHUD� VRVWHQLGD� HQ� ORV� ~O�
WLPRV�DxRV��/D� FUHFLHQWH�GHPDQGD�GH�HGX�
FDFLyQ�KD�JHQHUDGR�TXH�OD�HGXFDFLyQ�WUDGL�
FLRQDO�Gp�SDVR�D�QXHYRV�PRGHORV��VLVWHPDV��
14�:HOOHU��0����������$�SHGDJRJ\�RI�DEXQGDQFH��5HYLVWD�
(VSDxROD�GH�3HGDJRJtD�� ������9HUVLyQ�RQOLQH��KWWS���RUR�
RSHQ�DF�XN�����������>IHFKD�GH�~OWLPR�DFFHVR������������@

)LJXUD����&DSWXUD�GH�3DQWDOOD�GH�5HSRVLWRU\����KWWS���PDSV�UHSRVLWRU\���RUJ��
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FDQDOHV�\�IRUPDWRV�TXH�SHUPLWHQ�D�ORV�LQGL�
YLGXRV�QR�VyOR�UHFLELU�HGXFDFLyQ�IRUPDO�VLQR�
DFWXDOL]DFLyQ�SHUPDQHQWH��/D�LQIUDHVWUXFWX�
UD�HGXFDFLRQDO�³EDVDGD�HQ�HO�FDPSXV´�\D�QR�
HV�VX¿FLHQWH�SDUD�OD�GHPDQGD�GH�HGXFDFLyQ�
FRQWLQXD��(V�DVt�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG��H[LV�
WHQ� GLYHUVDV� PRGDOLGDGHV� SDUD� SURYHHU� GH�
HGXFDFLyQ�\� ODV� LQVWLWXFLRQHV�FRPSLWHQ�SRU�
EULQGDU�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG��<�MXVWDPHQWH�
JUDFLDV�DO�PRYLPLHQWR�GH�5($�ORV�GRFHQWHV�
SXHGHQ�FRPSOHPHQWDU�ORV�SODQHV�GH�HVWXGLR�
JUDFLDV�D� OD�JUDQ�DEXQGDQFLD�GH�PDWHULDOHV�
GH�DOWD�FDOLGDG�SURGXFLGRV�HQ�ODV�LQVWLWXFLR�
QHV�HGXFDWLYDV�PiV�SUHVWLJLRVDV�GHO�PXQGR��
/RV�SURJUDPDV�GH�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD�VH�
SXHGHQ��YHU�EHQH¿FLDGRV�PX\�HVSHFLDOPHQWH�
FRQ�HVWH�PRYLPLHQWR�\D�TXH�HO�DOXPQR�GHO�
VLVWHPD�D�GLVWDQFLD�R�YLUWXDO�WLHQH�XQD�JUDQ�
GLVFLSOLQD�GH�HVWXGLR�\�HVWi�iYLGR�GH�UHFLELU�
LQIRUPDFLyQ� GH� FDOLGDG� TXH� FRPSOHPHQWH�
ORV�PDWHULDOHV�EiVLFRV�GH�HVWXGLR��
(V� HQ�HVWH� HVFHQDULR�GH�DEXQGDQFLD�TXH�HO�
GRFHQWH�WLHQH�XQ�URO�IXQGDPHQWDO�FRPR�ID�
FLOLWDGRU�GHO�DSUHQGL]DMH��(O�GRFHQWH�VH�FRQ�
YLHUWH� HQ�&XUDGRU� GH�5HFXUVRV�� LQWHJUDQGR�
FROHFFLRQHV� GH� UHFXUVRV�� VHJ~Q� ODV� QHFHVL�
GDGHV� GH� ORV� HVWXGLDQWHV�� (VWD� QRFLyQ� GHO�
GRFHQWH�FXUDGRU�LPSOLFD�WHQHU�OD�FDSDFLGDG�
GH�KDFHU�XQD�EXHQD�VHOHFFLyQ�GH�UHFXUVRV�GH�
FDOLGDG�\�RUJDQL]DUORV�GH�PDQHUD�FRKHUHQWH��
(VWD�QHFHVLGDG�GH�KDFHU�FXUDGXUtD�GH�FRQWH�
QLGRV��KD�VLGR�RULJLQDGD�SRU�OD�PDVL¿FDFLyQ�
GH�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�TXH�HVWDPRV�LQPHUVRV�
HQ�HO�PXQGR�DFWXDO��'H�HVWD�IRUPD�HO�GRFHQWH�
WUDEDMDUi�ORV�FRQWHQLGRV��SULPHUR�D�WUDYpV�GH�
XQD�E~VTXHGD�SDUD�YHUL¿FDU�TXH�KD\�DOJ~Q�
5($� SUHH[LVWHQWH� TXH� VH� DGHF~H� D� ODV� QH�
FHVLGDGHV�GH�VX�PDWHULD��'H�VHU�DVt��QR�VHUi�
QHFHVDULR�FUHDU�FRQWHQLGRV��VLQR��UHXWLOL]DU�
ORV��VHOHFFLRQDUORV��UHODFLRQDUORV�\�GRWDUORV�
GH�VHQWLGR�DO�YLQFXODUORV�D�WHPDV�HVSHFt¿FRV�
SDUD��OXHJR��GLIXQGLUORV��
$Vt� OR� UHFRQRFH� *HRUJH� 6LHPHQV�� FXDQGR�
D¿UPD�TXH�XQ�SURIHVRU�FXUDGRU�UHFRQRFH�OD�
DXWRQRPtD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��VLQ�HPEDUJR��
HQWLHQGH�OD�IUXVWUDFLyQ�GH�H[SORUDU�WHUULWRULRV�

GHVFRQRFLGRV�VLQ�XQ�PDSD��8Q�FXUDGRU�HV�XQ�
³HVWXGLDQWH� H[SHUWR´�6LHPHQV�� ��������� (Q�
OXJDU�GH�GLVWULEXLU�FRQRFLPLHQWR��FUHD�HVSD�
FLRV� HQ� ORV� TXH� HO� FRQRFLPLHQWR�SXHGH� VHU�
FUHDGR��H[SORUDGR��\�FRQHFWDGR��8Q�FXUDGRU�
HTXLOLEUD�OD�OLEHUWDG�GH�FDGD�DOXPQR�FRQ�OD�
LQWHUSUHWDFLyQ�UHÀH[LYD�GHO�WHPD�PDWHULD�GH�
HVWXGLR16��(VWD�FXLGDGRVD�VHOHFFLyQ�GH�PDWH�
ULDOHV�DGLFLRQDOHV�SRU�SDUWH�GHO�WXWRU�FXUDGRU�
OH�SHUPLWLUi�DO�HVWXGLDQWH�GH�OD�PRGDOLGDG�D�
GLVWDQFLD�DFFHGHU�D�JUDQ�Q~PHUR�GH�UHFXUVRV�
VLQ�QHFHVLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�XQD�ELEOLRWHFD�It�
VLFD�FHUFDQD��\D�TXH�WHQGUi�XQD�EDVH�GH�GDWRV�
FRQ¿DEOH�\�DSURSLDGD�JUDFLDV�D�OD�FXUDGXUtD�
GH�VX�WXWRU����
(Q�HVWH�HVFHQDULR�HV�GRQGH�JUDFLDV�D�ODV�SUiF�
WLFDV�HGXFDWLYDV�DELHUWDV��ORV�UHFXUVRV�HGXFD�
WLYRV�SXHGHQ�VHU�PHMRUDGRV�\�DGDSWDGRV�SRU�
XQD�FRPXQLGDG�PiV�DPSOLD�GH�HGXFDGRUHV��
$Vt��ORV�5($�SXHGHQ�IRPHQWDU�ODV��LQQRYD�
FLRQHV� SHGDJyJLFDV�� LQWURGXFLHQGR� QXHYDV�
DOWHUQDWLYDV� GH� HQVHxDQ]D� \� DSUHQGL]DMH��
6LJXLHQGR�D�6LHPHQV�\�:HOOHU���������FRQ�
FXHUGR�FRQ�OD�LGHD�TXH�HO�SRWHQFLDO�HGXFDWL�
YR� GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� HV� ³SUiFWLFDPHQWH�
LOLPLWDGR´�� SHUR� ODV� SUiFWLFDV� SHGDJyJLFDV�
DFWXDOHV� D� PHQXGR� QR� FRQVLJXHQ� FDSWXUDU�
HVWH�SRWHQFLDO�����6LHPHQV�\�:HOOHU��FLWDQGR�
D�+LWFK��5LFKPRQG�\�5RFKHIRUW�³UHFRQRFHQ�
HO�LPSDFWR�OLPLWDGR�TXH�WLHQHQ�ODV�UHGHV�VR�
FLDOHV�HQ�OD�HQVHxDQ]D�IRUPDO�DFWXDO��(Q�UHV�
SXHVWD�D�HVR��GHVWDFDQ� OD�QHFHVLGDG�GH�TXH�
ORV� HGXFDGRUHV� DGTXLHUDQ� IRUPDFLyQ� HQ� OD�
HQVHxDQ]D�\�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�UHG��(Q�SDU�
WLFXODU��DUJXPHQWDQ�TXH�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�
GHVWUH]DV�GHO�FXHUSR�GRFHQWH�HQ�HO�XVR�HIHF�
WLYR�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�HV�XQD�UHVSRQVDEL�
OLGDG�LQVWLWXFLRQDO��'HO�PLVPR�PRGR�TXH�OD�
���6LHPHQV��*����������/HDUQLQJ�DQG�NQRZLQJ�LQ�QHWZRUNV��
&KDQJLQJ� UROHV� IRU� HGXFDWRUV�DQG�GHVLJQHUV�� ,7)2580�
IRU� 'LVFXVVLRQ�� �KWWS���LWIRUXP�FRH�XJD�HGX�3DSHU����
6LHPHQV�SGI��>IHFKD�GH�~OWLPR�DFFHVR������������@�
16 ,ELGHP�
���6LHPHQV��*���	�:HOOHU��0����������(O�LPSDFWR�GH�ODV�UHGHV�
VRFLDOHV� HQ� OD� HQVHxDQ]D� \� HO� DSUHQGL]DMH�� PRQRJUi¿FR�
HQ� OtQHD@�� 5HYLVWD� GH� 8QLYHUVLGDG� \� 6RFLHGDG� GHO�
&RQRFLPLHQWR��586&������������������>)HFKD�GH�FRQVXOWD��
��������@�� �KWWS���ZZZ�XRF�HGX�RMV�LQGH[�SKS�UXVF�
DUWLFOH�YLHZ�Y�Q��JOREDOL]DFLRQ�H�LQWHUQDFLRQDOL]DFLRQ�
GH�OD�HGXFDFLRQ�VXSHULRU�Y�Q��VLHPHQV�ZHOOHU��SJ�������
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HQVHxDQ]D�VHFXQGDULD�SUHSDUD�D�ORV�HVWXGLDQ�
WHV�SDUD�SDUWLFLSDU� HQ� OD� VRFLHGDG�� WDPELpQ�
GHEHUtD�SUHSDUDU�DO�SHUVRQDO�DFDGpPLFR�\�DO�
SURIHVRUDGR�SDUD�HO�QXHYR�PXQGR�HQ�UHG�\�
FRQHFWDGR�VRFLDOPHQWH´����
/D�¿ORVRItD�GHO�DFFHVR�DELHUWR�\�HO�HQWRUQR�
FRODERUDWLYR�IDFLOLWDQ�OD�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�
WDQWR�HQ�OD�GRFHQFLD�FRPR�GHO�DSUHQGL]DMH��
/DV�SUiFWLFDV�HGXFDWLYDV�DELHUWDV�DSR\DQ�HO�
XVR��UHXWLOL]DFLyQ�\�SURGXFFLyQ�GH�ORV�5($�
SRU�PHGLR�GH�SROtWLFDV�LQVWLWXFLRQDOHV��D�WUD�
YpV�GH�OD�SURPRFLyQ�GH�PRGHORV�SHGDJyJL�
FRV� LQQRYDGRUHV� \� HO� HPSRGHUDPLHQWR� GH�
ORV� HVWXGLDQWHV� FRPR�FR�SURGXFWRUHV�GH� VX�
DSUHQGL]DMH�D�OR�ODUJR�GH�OD�YLGD��
*UDFLDV� DO� PRYLPLHQWR� GH� DFFHVR� DELHUWR��
HO�FRQWHQLGR�HV�DEXQGDQWH��OLEUH��YDULDGR��\�
FRPSDUWLUOR�HV�IiFLO��SHUR�SDUD�SRGHU�GHWHU�
PLQDU�TXp�VRQ�IXHQWHV�FRQ¿DEOHV��GLVWLQJXLU�
HQWUH� OD� FDOLGDG� GH� ORV� PDWHULDOHV� \� WHQHU�
XQ� SXQWR� GH� UHIHUHQFLD� VREUH� TXp� \� GyQGH�
EXVFDU��HO�DSUHQGL]DMH�GHEH�VHU�JXLDGR�\�VH�
GHEH�HQVHxDU�DO�HVWXGLDQWH�D�GLVFHUQLU�HQWUH�
PDWHULDOHV�GH�FDOLGDG�\�PDWHULDOHV�FDUHQWHV�
GH� HOOD� TXH� LQFOXVR� SXHGHQ� OOHJDU� D� FRQWH�
QHU� LQIRUPDFLyQ� LQH[DFWD�� /D� LQIRUPDFLyQ�
GHEH�VHU�VHOHFFLRQDGD��SULRUL]DGD��DQDOL]DGD�
H� LQWHUQDOL]DGD� SDUD� TXH� HIHFWLYDPHQWH� VH�
FRQYLHUWD� HQ� FRQRFLPLHQWR�� �$VLPLVPR�� VH�
UHTXLHUH� XQD� JUDQ� FDSDFLGDG� GH� VtQWHVLV� \�
HO�GHVDUUROOR�GHO�HVStULWX�FUtWLFR�SDUD�ORJUDU�
XQD�LQWHJUDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�D�VX�
YH]�SRGUi� VHU� FRQYHUWLGD�HQ�FRQRFLPLHQWR����
7RGDV�HVWDV�GHVWUH]DV�FRQIRUPDQ�OD�DOIDEH�
WL]DFLyQ�GLJLWDO�
(O�GRFHQWH�VH�FRQYLHUWH�HQ�FXUDGRU�GH�FRQ�
WHQLGRV��LQWHJUDQGR�FROHFFLRQHV�GH�UHFXUVRV��
VHJ~Q�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�FDGD�HVWXGLDQWH��HQ�
HO�PRPHQWR�DGHFXDGR��'H�HVWD�IRUPD�HO�GR�
FHQWH�WUDEDMDUi�ORV�FRQWHQLGRV��QR�FUHiQGR�
ORV��VLQR��UHXWLOL]iQGRORV��VHOHFFLRQiQGRORV��
UHODFLRQiQGRORV�\�GRWiQGROHV�GH� VHQWLGR�DO�
YLQFXODUORV�D�WHPDV�HVSHFt¿FRV�SDUD��OXHJR��
GLIXQGLUORV��
/D�LQWHJUDFLyQ�GH�5($�D�OD�HGXFDFLyQ��WUDH�
���,ELGHP�

XQD�VHULH�GH�EHQH¿FLRV�\�PRWLYDFLRQHV�SDUD�
OD�VRFLHGDG�HQ�JHQHUDO��ODV�LQVWLWXFLRQHV�HGX�
FDWLYDV��ORV�GRFHQWHV��ORV�DXWRUHV�\�ORV�HVWX�
GLDQWHV��$Vt��ORV�5($�SURPXHYHQ�OD�GHPR�
FUDWL]DFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR��SURPRYLHQGR�
OD� JHQHUDFLyQ� VRFLDO� GH� FRQWHQLGR�� IRPHQ�
WDQGR�HO�DSUHQGL]DMH�FROHFWLYR��IDFLOLWDQGR�OD�
LQYHVWLJDFLyQ�� UHGXFLHQGR�ORV�FRVWRV�GH� ORV�
PDWHULDOHV�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�\�GiQGROH�YL�
VLELOLGDG�LQWHUQDFLRQDO�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�
HGXFDFLyQ�VXSHULRU��
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GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� HQ� OD� HQVHxDQ]D� \� HO�
DSUHQGL]DMH��0RQRJUi¿FR� HQ� OtQHD@�� 5HYLVWD�
GH�8QLYHUVLGDG�\�6RFLHGDG�GHO�&RQRFLPLHQWR�
�586&��� ������ ��������� >)HFKD� GH� FRQVXOWD��
��������@�� �KWWS���ZZZ�XRF�HGX�RMV�LQGH[�
SKS�UXVF�DUWLFOH�YLHZ�Y�Q��JOREDOL]DFLRQ�
H�LQWHUQDFLRQDOL]DFLRQ�GH�OD�HGXFDFLRQ�
VXSHULRU�Y�Q��VLHPHQV�ZHOOHU��SJ������
7HLFKOHU��8�� ��������7KH�FKDQJLQJ�GHEDWH�RQ�
LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ� RI� KLJKHU� HGXFDWLRQ� Hi�
JKHU�HGXFDWLRQ��������������
:HOOHU��0����������$�SHGDJRJ\�RI�DEXQGDQFH� 
5HYLVWD�(VSDxROD�GH�3HGDJRJtD��������
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Resumen 

(VWH�DUWtFXOR�PXHVWUD�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GHVDUUROODGD�HQ�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�3D-
UDQi��38&35��HQWUH�ORV�DxRV�������\�������GHQWUR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�JUXSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�
3UiFWLFD�3HGDJyJLFD�HQ�OD�(GXFDFLyQ�3UHVHQFLDO�\�D�'LVWDQFLD��0HWRGRORJtDV�\�5HFXUVRV�,QQR-
vadores de Aprendizaje del Programa de Posgrado en Educación, línea de investigación Teoría 
\�3UiFWLFD�3HGDJyJLFD�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�SURIHVRUHV�GH�OD�PDHVWUtD�HQ�(GXFDFLyQ��(O�SODQ�GH�WUD-
EDMR�GH�OD�DVLJQDWXUD�IXH�FRORFDGR�D�GLVSRVLFLyQ�HQ�HO�DPELHQWH�YLUWXDO�GH�DSUHQGL]DMH�(85(.$�
\�FRQWHQtD�WRGDV�ODV�RULHQWDFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�D�
distancia, así como la organización de las actividades desarrolladas presencialmente en la sala 
GH�DXOD��/D�LQYHVWLJDFLyQ�\�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�FRPSDUWLGRV�SRU�ORV�SURIHVRUHV�SDUWLFLSDQ-
WHV�GHO�*UXSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�WXYR�FRPR�VRSRUWH�WHyULFR�HO�$SUHQGL]DMH�FRODERUDWLYR��3DUD�HO�
GHVDUUROOR�GH�HVWH�HVWXGLR��IXH�XWLOL]DGD�OD�PHWRGRORJtD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GHVFULSWLYD��HVSHFt¿-
FDPHQWH�GHO�WLSR�HVWXGLR�GH�FDVR��3DUD�OD�UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV��IXH�GLVWULEXLGR�XQ�FXHVWLRQDULR�D�
WRGRV�ORV�DOXPQRV�SDUWLFLSDQWHV��/RV�DOXPQRV�GHVWDFDURQ�TXH�DO�SULQFLSLR�FRQVLGHUDURQ�OD�SUR-
SXHVWD�XQ�SRFR�WUDEDMRVD��SHUR�TXH�FRQ�HO�SDVDU�GHO�WLHPSR�IXHURQ�UHOHYDQWHV�SDUD�HO�SURFHVR�GH�
DGTXLVLFLyQ�\�DSUHKHQVLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV��OD�RUJDQL]DFLyQ�PHWRGROyJLFD�\�OD�SURIXQGL]DFLyQ�
WHyULFD�VREUH�ODV�WHPiWLFDV�TXH�FRQWy�FRQ�HO�DSR\R�GH�GLYHUVRV�UHFXUVRV�HGXFDFLRQDOHV�DELHUWRV�� 
 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, educación a distancia, recursos educacionales 
DELHUWRV��HQVHxDQ]D�VXSHULRU��(XUHND��
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Introducción

Este artículo presenta un relato de la investi-
JDFLyQ��GHVDUUROODGD�HQ�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHU-
VLGDG�&DWyOLFD�GH�3DUDQi��38&35���FRQ�ORV�
alumnos del programa de Posgrado en Edu-
FDFLyQ�0DHVWUtD�\�'RFWRUDGR��HQ�HO�JUXSR�GH�
investigación Prácticas  pedagógicas con el 
XVR�GH�WHFQRORJtDV�HGXFDFLRQDOHV��3UDSHWHF���
acerca de las potencialidades de creación de 
2EMHWRV�(GXFDFLRQDOHV�$ELHUWRV�\�VX�UHVSHF-
WLYR�FRSDUWtFLSH�HQ�OD�UHG�VRFLDO�)DFHERRN��(O�
SUHVHQWH�FDStWXOR�VH�GLYLGH�DVt��SUHVHQWDFLyQ�
del aprendizaje colaborativo como base teó-
ULFD�SDUD�FUHDU�\�SRQHU�D�GLVSRVLFLyQ�UHFXUVRV�
HGXFDFLRQDOHV�FRPSDUWLGRV�HQ�OD�HQVHxDQ]D�
superior; breve explicación sobre los pilares 
GH�LQFHQWLYR�D�OD�FUHDFLyQ�GH�5($�\�HMHPSORV�
GH�DSOLFDFLyQ�HQ�XQLYHUVLGDGHV�HQ�%UDVLO�\�
en el mundo; descripción de la investigación 
UHDOL]DGD�HQ�HO�JUXSR�LQYHVWLJDGR�\�UHVXOWD-
GRV�FROHFWDGRV��FRQVLGHUDFLRQHV�¿QDOHV�TXH�
VHxDODQ�FRPR�SURPLVRUD�OD�GLVHPLQDFLyQ�HQ�
OD�FUHDFLyQ�\�XVR�GH�ORV�5($�HQ�OD�SUHSDUD-
FLyQ�GH�DOXPQRV�\�SURIHVRUHV�HQ�OD�GLUHFFLyQ�
GH�OD�KLEULGDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�\�R�GLVFLSOL-
QDV�GHQWUR�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�

Aprendizaje Colaborativo - soporte 
teórico para el uso de recursos 
educacionales compartidos

/D�LQYHVWLJDFLyQ�\�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�
FRPSDUWLGRV� SRU� ORV� SURIHVRUHV� SDUWLFLSDQ-
WHV� GHO�*UXSR� GH� ,QYHVWLJDFLyQ� WXYR� FRPR�
VRSRUWH�WHyULFR�HO�$SUHQGL]DMH�FRODERUDWLYR��
/RV�DOXPQRV�IXHURQ�LQFHQWLYDGRV�D�FRQVWUXLU�
un nuevo conocimiento, a partir del conteni-
GR�SUHVHQWDGR�HQ�HO�DXOD��KHFKR�GH�DFXHUGR�
SRU�PHGLR�GH�XQ�GHEDWH�\��FRPSOHPHQWDGR�
FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GH� OD� UHDOLGDG�\�
GH�OD�KLVWRULFLGDG�GH�DTXHO�PRPHQWR��
/D�FRODERUDFLyQ�EXVFD�ORV�HOHPHQWRV�IDFLOL-
tadores que son responsables de la propaga-
ción de la cultura popular entre los alumnos, 
para la propagación de la cultura académica, 
XQLYHUVLWDULD��(Q� HO� DSUHQGL]DMH� FRODERUDWL-

YR��ORV�DOXPQRV�SXHGHQ�UHYLVDU�\�UHFRQVWUXLU��
VXV�FRQFHSWRV�D�SDUWLU�GHO�LQWHUFDPELR�\�GH�
OD�GLVFXVLyQ�GH�XQRV�FRQ�ORV�RWURV��(VWH�LQWHU-
FDPELR�SXHGH�VXFHGHU�GH�IRUPD�SUHVHQFLDO�R�
mediada por redes sociales, como será rela-
WDGR�PiV�DGHODQWH��
3DUD�'DYLGVRQ��������S������ OD� LQWHUGHSHQ-
dencia está presente en la colaboración, más 
FRPR� XQD� SUHPLVD� TXH� FRPR� XQD� WpFQLFD���
Esta premisa establece que el aprendizaje 
ocurre diariamente, que la interacción social 
HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�\�TXH�HO�
aula es un espacio donde el lenguaje debe 
ÀXLU�SURQWD�\�OLEUHPHQWH�HQWUH�ORV�DSUHQGL-
FHV���
/DV� KDELOLGDGHV� GH� LQWHUGHSHQGHQFLD�� FDP-
bio de ideas, debates sobre un tema que se 
desee desarrollar con la estrategia de la co-
laboración también pueden ser incentivadas 
SRU�OD�PHGLDFLyQ�GH�OD�WHFQRORJtD�
'HVGH�HO�LQLFLR�GH�HVWH�VLJOR��$QGUHV��������
S�������SUHVLGHQWH�\�FRIXQGDGRUD�GH�OD�)XQ-
GDFLyQ�*OREDO�6FKRRO�1HW��VHxDODED�ORV�EH-
QH¿FLRV�SDUD�ORV�DOXPQRV�FXDQGR�VH�XWLOL]D�OD�
colaboración mediada por sitios educativos 
FRQWHQLGRV�HQ�OD�,QWHUQHW��

&XDQGR� ORV� HGXFDGRUHV� SLHQVDQ� VREUH�
OD� ,QWHUQHW�� HOORV� WLHQGHQ� D� HQIDWL]DU� VX�
utilidad para la investigación, pero sub-
estiman su papel en el aprendizaje cola-
ERUDWLYR��/D�,QWHUQHW�SXHGH�DQLPDU�D�ORV�
DOXPQRV�D�WUDEDMDU�HQ�FRQMXQWR��D�IRUPDU�
DVRFLDFLRQHV�HQ�VX�FRPXQLGDG�\�D�XVDU�VX�
creatividad para comunicarse entre sí e 
LQIRUPDU�D�ORV�RWURV�DOUHGHGRU�GHO�PXQGR��

$XQTXH� ORV� MyYHQHV�HVWpQ� WDQ�KDELWXDGRV�D�
la tecnología, pueden también subestimar 
HO� SRWHQFLDO� GH� OD� ,QWHUQHW�� *UDQ� SDUWH� GH�
los sitios visitados no tienen una constante 
DFWXDOL]DFLyQ� \� YHUL¿FDFLyQ� GH� ORV� SDUHV��
8QD�EXHQD�IXHQWH�GH�FRQVXOWD�LQLFLDO�VRQ�ODV�
ELEOLRWHFDV� GLJLWDOHV�� (VWDV� FRQWLHQHQ� JUDQ�
número de periódicos disponibles virtual-
mente, con permiso de los autores para im-
SUHVLyQ�\�XWLOL]DFLyQ�SDUWLFXODU�GH�ORV�DOXP-
QRV��\�FRQWLHQHQ�RWUDV�IXHQWHV�GH�UHIHUHQFLD�
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SHUWLQHQWHV�DO�DVXQWR�GDGR�\�TXH�UHPLWLUtDQ�D�
ORV�DOXPQRV�D�XQ�HVWXGLR�PiV�SURIXQGR�
&RQ�WRGR��QR�VH�SXHGH�HVSHUDU�TXH�VRODPHQ-
te colocando a disposición listas de contri-
buciones, o de emails, los alumnos irán a 
compartir las actividades propuestas por el 
SURIHVRU�\�D�XWLOL]DU�HO�PHGLR�SRUTXH�DX[LOLD�
H� LQFHQWLYD� HO� DSUHQGL]DMH��(V� IXQGDPHQWDO�
la participación activa del docente durante el 
GHVDUUROOR�GH�OD�DFWLYLGDG��TXH�PHGLH�\�DJUH-
JXH�YDORU�D�ODV�FRQWULEXFLRQHV�\�TXH�SURSRU-
FLRQH�QXHYDV�YLVLRQHV�\�DOWHUQDWLYDV�GH�DQi-
OLVLV��(Q�HVH�VHQWLGR�&\VQHLURV��������S������
recomienda cautela al evaluar la pertinencia 
en la utilización de recursos tecnológicos en 
la Educación, porque “cuando utilizamos 
XQ�DUWHIDFWR�WHFQROyJLFR�SDUD�FRQRFHU�DOJR��
ocurre una selección de aspectos del objeto 
en proceso de conocimiento, que resulta en 
DPSOLDFLyQ�GH�GHWHUPLQDGRV�DVSHFWRV�\� UH-
GXFFLyQ�GH�RWURV�´�
El conocimiento construido individualmente 
por medio de la interacción entre los pares 
HV� OODPDGR� SRU� %UXIIHH� ������� S�� ����� GH�
QRQ�IRXQGDWLRQDO��R�QR�FLPHQWDGR��GH¿QLGR�
FRPR�XQ�FRQRFLPLHQWR�RULJLQDO�TXH�VH�IRUPy�
D�SDUWLU�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�FROHJDV��7DP-
ELpQ�)UHLUH��������FRPSDUWH�GH�HVD�YLVLyQ�GHO�
FRQRFLPLHQWR�FRQVWUXLGR��³(V�TXH�OD�UHODFLyQ�
del conocimiento no termina en el objeto, o 
sea, la relación no es exclusiva de un sujeto 
FRJQRVFHQWH� FRQ� HO� REMHWR� FRJQRVFLEOH�� 6H�
SURORQJD�D�RWUR�VXMHWR��WRUQiQGRVH��HQ�HO�IRQ-
GR��XQD�UHODFLyQ�VXMHWR�REMHWR�VXMHWR�´�
3RGHPRV�DxDGLU�D�HVD�OtQHD�GH�SHQVDPLHQWR��
OD�WHRUtD�GH�9\JRWVN\�OD�FXDO�D¿UPD�TXH�

&RQRFHU� QR� HV� XQD� LQPHGLDWD� \� GLUHFWD�
UHODFLyQ� HQWUH� HO� VXMHWR� \� HO� REMHWR�� (Q�
HO�DSUHQGL]DMH��KD\�VLHPSUH�RWUD�SHUVRQD�
GLUHFWD� R� LQGLUHFWDPHQWH� LQYROXFUDGD�� \�
entre más compleja sea la acción deman-
GDGD�SRU�OD�VLWXDFLyQ�\�PHQRV�GLUHFWD�VX�
VROXFLyQ�� PD\RU� HV� OD� LPSRUWDQFLD� GHO�
OHQJXDMH� FRPR� XQ� WRGR� �%UXIIHH�������
S�����\�S������

Al dar continuidad a esa percepción, como a 
la resolución de ejercicios propuestos por el 
SURIHVRU�SDUD� HO� GHVDUUROOR� LQGLYLGXDO�� VHUi�
plausible de mediación, al comprobar si la 
respuesta es correcta; en ese caso la media-
ción está representada por el autor del libro 
TXH�SURSRUFLRQy�OD�UHVSXHVWD�HVSHUDGD��&RQ�
HVD�UHÀH[LyQ��VH�YHUL¿FD�TXH�QDGLH�DSUHQGH�
solo, aunque  aparentemente se está realizan-
GR�XQ�HVWXGLR�LQGLYLGXDO��3DUD�OD�DSUHQVLyQ�
de aquel conocimiento, siempre existirá otro 
sujeto, presente o representado por su obra, 
que apruebe la correcta interpretación del 
DQiOLVLV�R�UHVROXFLyQ�GHO�HMHUFLFLR�UHDOL]DGR�
'H� KHFKR�� VL� IXHVH� XWLOL]DGD� OD� LQWHUDFFLyQ�
espontanea que existe entre los alumnos, en 
la dirección del desarrollo del contenido, en 
OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV�\�UHDOL]DFLyQ�GH�
ODV�H[SHULHQFLDV�SRGUi�VHU�REVHUYDGD�OD�IXHU-
]D�GHO� WUDEDMR�FRQMXQWR��&XDQGR� WRGR�� HVWH�
proceso es ejecutado mediado por ambientes 
virtuales de aprendizaje, debe ser cuidado-
VDPHQWH�SODQHDGR��FRQWURODGR�\�VXSHUYLVDGR�
SRU�HO�SURIHVRU��&RQ�OD�OLEHUWDG�GH�GLVFXVLyQ�
TXH�HV�RIUHFLGD��HO�DWUDFWLYR�GH�OD�WHFQRORJtD�
\�OD�DSHUWXUD�SDUD�H[SUHVDUVH��KD\�XQD�PR-
GL¿FDFLyQ�HQ�OD�SRVWXUD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�
colegas, que pueden romper la resistencia 
YHUL¿FDGD�SRU�HO�SURIHVRU�HQ�HVWRV�PLVPRV�
DOXPQRV�� HQ� FRPSDUDFLyQ� FRQ� HO� KHFKR�GH�
estos asistir a las clases exclusivamente pre-
VHQFLDOHV��/D� LQWHUDFFLyQ�TXH�HV�YLYLGD�SRU�
el grupo de alumnos puede incrementarse, si 
estos tienen acceso  a recursos educacionales 
LQIRUPDWL]DGRV�� GLVSRQLEOHV� HQ� DPELHQWHV�
DELHUWRV�R�DSURSLDGRV��

OER - Open Educational Resources

(O�WpUPLQR�2(5��RULJLQDULR�GHO�WDOOHU�UHDOL]D-
GR�SRU�OD�81(6&2�HQ�MXOLR�GH�������DEDUFD�
no solamente el contenido del aprendizaje, 
VLQR� WDPELpQ� KHUUDPLHQWDV� SDUD� DSR\DU� HO�
GHVDUUROOR��E~VTXHGD�\�RUJDQL]DFLyQ�GH�FRQ-
tenidos, además de los sistemas de gerencia-
PLHQWR�\�KHUUDPLHQWDV�GH�DXWRUtD��
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La literatura considera el lanzamiento en 
�����SRU�HO�0DVVDFKXVVHWWV�,QVWLWXWH�RI�7H-
FKQRORJ\��0,7� GHO�SUR\HFWR�Open Course 
Ware como la iniciativa pionera en colocar a 
disposición online contenidos de cursos para 
XVR��OLEUH�GH�OLFHQFLD��SDUD�FRPSDUWLU�\�PR-
GL¿FDU�� IHQyPHQR� SRVLEOH� JUDFLDV� DO� ¿QDQ-
FLDPLHQWR�GH�OD�)XQGDFLyQ�:LOOLDP�\�)ORUD�
+HZOHWW���:LOH\�������
En su artículo On the Sustainability of Open 
Educational Resource Initiatives in Higher 
Education, :LOH\��������UHODWD�HO�FUHFLPLHQ-
WR�GH� LQLFLDWLYDV�TXH� LQYROXFUDQ�D�2(5�HQ�
OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�DOUHGHGRU�GHO�PXQGR��
7DPELpQ�SUHVHQWD�RWUDV�LQLFLDWLYDV�IXHUD�GH�
la educación superior, como la Textbook 
Revolution� �KWWS���WH[WERRNUHYROXWLRQ�RUJ����
:LNLSHGLD� �KWWS���ZLNLSHGLD�RUJ���� Math 
World �KWWS���PDWKZRUOG�ZROIUDP�FRQ����
�&RPR�OR�UHYHOD�HO�WtWXOR�GHO�DUWtFXOR��H[LVWH�
una preocupación en relación con la sosteni-
bilidad de estos recursos, cuando el soporte 
¿QDQFLHUR�VH�DJRWH���$O�GHVDUUROODU�HO�DVXQWR��
:LOH\��������GLFH�TXH�ORV�SUR\HFWRV�GH�UH-
cursos educativos requieren  dos tipos de so-
SRUWH�SDUD�D�VX�VRVWHQLELOLGDG��(O�SULPHUR��HV�
HQFRQWUDU�XQD�IRUPD�GH�SURGXFLU�\�FRPSDUWLU�
HVWRV�UHFXUVRV��(O�VHJXQGR��GH�LJXDO�LPSRU-
WDQFLD��HQFRQWUDU�XQD�IRUPD�GH�VXVWHQWDU�HO�
XVR�\�UHXWLOL]DFLyQ�SRU�VXV�XVXDULRV��SURIH-
VRUHV�\�HVWXGLDQWHV���+DFH�XQD�FRPSDUDFLyQ�
HQWUH� HO�PRGHOR� GH�0,7�� TXH� HV� DOWDPHQWH�
FHQWUDOL]DGR��HO�PRGHOR�KtEULGR�GH� OD�868�
�8WDK�6WDWH�8QLYHUVLW\���TXH�XWLOL]D�SURIHVLR-
QDOHV�TXH�SHUWHQHFHQ��DO��FXDGUR�GH�IXQFLR-
QDULRV�\�YROXQWDULRV��\� HO�PRGHOR�5LFH�� HQ�
7H[DV��TXH�HV�GHVFHQWUDOL]DGR�\�FX\R�WUDEDMR�
HV�UHDOL]DGR�SRU�YROXQWDULRV�
:LOH\��������¿QDOL]D�UHVDOWDQGR�TXH�LGHDO-
mente, los recursos educativos abiertos se 
convertirán en un servicio que el público 
espera encontrar en las instituciones de en-
VHxDQ]D�VXSHULRU��GH�DKt�OD�QHFHVLGDG�GH�TXH�
FDGD�LQVWLWXFLyQ�VH�FRPSURPHWD�HQ�SUR\HF-
WRV�SLORWRV�\�HVWXGLH�VX�SURSLD�VRVWHQLELOLGDG��
(VWD� SUHRFXSDFLyQ� GH� :LOH\� HV� FRPSDUWL-

GD� SRU�'RZQHV� �������� TXH� HQ� VX� DUWtFXOR�
Models for Sustainable Open Educational 
Resources, amplia la discusión sobre los di-
IHUHQWHV�WLSRV�GH�FRVWRV�LQYROXFUDGRV�\�DOHUWD�
SDUD�HO�KHFKR�GH�TXH�VRVWHQLEOH�QR�VLJQL¿FD�
OLEUH� GH� FRVWR�� ([SOLFD� TXH� OD� GHQRPLQD-
ción sostenible depende del punto de vista 
GHO�SURYHHGRU��3DUD�DOJXQRV��XQ�2(5�SXHGH�
ser sostenible si representa una alternativa 
más económica de llevar a cabo una tarea 
en comparación con la alternativa corriente-
PHQWH�XWLOL]DGD��
(Q�HVWH�VHQWLGR��DxDGH�-RKQVWRQH��������TXH�
los recursos educativos abiertos pueden ser-
YLU�DO�PXQGR�EHQH¿FLDQGR�ODV�FRPXQLGDGHV�
GH�GLYHUVDV�PDQHUDV��$xDGH�TXH�GHELGR�D�OD�
GLVSRQLELOLGDG�GH�ORV�FRQWHQLGRV�SRU�HO�0,7��
FRPR�IXH�FLWDGR�DQWHULRUPHQWH��ORV�SURIHVR-
UHV� SXGLHURQ� LGHQWL¿FDU� DXPHQWR�GH� FRQWH-
nidos en sus asignaturas, establecer nuevas 
IRUPDV� GH� SUHVHQWDU� VXV� FODVHV� \� WRGDYtD�
más, divulgar la  producción de su institu-
FLyQ��3DUD�HVWD�DXWRUD��OD�DGPLUDFLyQ�SRU�OD�
FDOLGDG�GHO�2(5�GLVSRQLEOH�IDYRUHFH�OD�GL-
YXOJDFLyQ�GHO�WUDEDMR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�DWUDH�
PiV�DOXPQRV�\�PHMRUD�OD�YLVLELOLGDG�DQWH�ODV�
GHPiV�,(6�GHQWUR�\�IXHUD�GH�ORV�((�88��
(O�IyUXP�GH�OD�81(6&2��UHDOL]DGR�HQ�VHS-
WLHPEUH�GH�������HQ�DVRFLDFLyQ�FRQ�OD�Com-
monwealth of Learning (COL), que tiene 
FRPR�REMHWLYR�UHJLRQHV�FRPR�ÈIULFD��$VLD�\�
HO�3DFt¿FR��WUDMR�D�WRQR�GLVFXVLRQHV�UHODFLR-
QDGDV�FRQ�HO�2(5��YiOLGDV�SDUD�LQVWLWXFLRQHV�
GH�HQVHxDQ]D�VLWXDGDV�HQ�SDtVHV�HQ�GHVDUUR-
OOR��$OJXQRV�GH�ORV�SXQWRV�UHVDOWDGRV�SRU�ORV�
SDUWLFLSDQWHV�HVWiQ�SUHVHQWDGRV�HQ�IRUPD�UH-
VXPLGD�HQ�HO�FXDGUR���
3HUR�UHFLHQWHPHQWH��HQ��������OD�81(6&2�
publicó,  en su declaración de París, diez 
UHFRPHQGDFLRQHV� SDUD� HO� XVR� GH� ORV�5($��
WDOHV�FRPR��UHIXHU]R�GH�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�\�
GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ORV�5($��IDFLOLWDFLyQ�GH�
los ambientes propicios al uso de las Tec-
QRORJtDV� GH� ,QIRUPDFLyQ� \� &RPXQLFDFLyQ����
UHIXHU]R� GHO� GHVDUUROOR� GH� HVWUDWHJLDV� \� GH�
SROtWLFDV� UHODWLYDV�D� ORV�5($�� � �SURPRFLyQ�
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GH�OD�FRPSUHQVLyQ�\�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�HV-
tructuras con la concesión de licencia abier-
WD���DSR\R�D�OD�FUHDFLyQ�GH�FRPSHWHQFLDV�FRQ�
vista al desarrollo sostenible de materiales 
GLGiFWLFRV�GH�FDOLGDG��UHIXHU]R�GH�ODV�DOLDQ-
]DV�HVWUDWpJLFDV�UHODWLYDV�D�ORV�5($��LQFHQWL-
YR�DO�GHVDUUROOR�\�D�OD�DGDSWDFLyQ�GH�ORV�5($�
HQ�GLYHUVRV�LGLRPDV�\�FRQWH[WRV�FXOWXUDOHV���
LQFHQWLYR�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ORV�5($���
IDFLOLWDFLyQ�GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ��GH�OD�UHFXSH-
UDFLyQ�\�GHO�UHSDUWR�GH�ORV�5($���LQFHQWLYR�DO�
licenciamiento abierto de materiales didác-
WLFRV�FRQ�SURGXFFLyQ�¿QDQFLDGD�SRU�IRQGRV�
S~EOLFRV�
(O� XVR� GH� ORV� 5($� GHQWUR� GHO� iPELWR� GH�

las universidades requiere preparación del 
SURIHVRU� HQ� OD� SODQHDFLyQ� \� GHVDUUROOR� GH�
los mismos, unida a metodologías de ense-
xDQ]D��DPSOLDQGR�HO�XVR�GH�ODV�WHFQRORJtDV�
HGXFDWLYDV�GHQWUR�GH�ODV�8QLYHUVLGDGHV��(VWD�
capacitación puede ser institucional o indivi-
dual, de acuerdo con las políticas de utiliza-
FLyQ�\�GLYXOJDFLyQ�GH�ODV�7,&�
Semejantes a las iniciativas mundiales del 
0,7� �KWWS���RFZ�PLW�HGX�LQGH[�KWP��� (G;�
�KWWSV���ZZZ�HG[�RUJ����.KDQ�$FDGHP\��KW-
WSV���ZZZ�NKDQDFDGHP\�RUJ���� \� � &RXUVHUD�
�KWWSV���ZZZ�FRXUVHUD�RUJ���� H[LVWHQ� DOJX-
nas iniciativas de disponibilidad de recur-
sos educativos abiertos por universidades 

Cuadro 1�±�3XQWRV�UHVDOWDGRV�HQ�HO�IyUXP�GH�OD�81(6&2�������

1. Las universidades que desempeñan seriamente su papel educacional tendrán que invertir en 
desarrollo y perfeccionamiento del currículo, programas y proyectos que delineen actividades 
efectivas de investigación sobre la calidad de la enseñanza y de los materiales de aprendizaje.

2. Comprometerse con el OER implica aumentar la inversión en las estrategias de enseñanza y 
DSUHQGL]DMH��FRQ�OD�SURPHVD�GH�LQFUHPHQWDU�HÀFLHQFLD�\�SURGXFWLYLGDG��SRU�PHGLR�GH�QXHYDV�IRUPDV�
de desarrollar proyectos, cursos y materiales.

3. Es importante desarrollar sistemas y procesos que auxilien a los estudiantes a aprender, permitiendo 
OD�UHXWLOL]DFLyQ�GH�PDWHULDOHV�H[LVWHQWHV��SRU�PHGLR�GH�XQD�UHRUJDQL]DFLyQ�\�XQD�UHVLJQLÀFDFLyQ��

4. Algunas instituciones desarrollan material duplicado por no disponer de un repositorio para material 
digital o una política de reutilización de material digital.

5. Profesores y alumnos se asocian en la construcción del conocimiento cuando comparten 
informaciones.

6. El acceso abierto a la Internet debe estar también disponible, para que los costos de conexión no 
sean factores limitadores del uso de los OER.

7. (V�LPSRUWDQWH�GHÀQLU�ODV�SUiFWLFDV�SHGDJyJLFDV�DVRFLDGDV�DO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV�FHUUDGRV�R�DELHUWRV��
y mejorar la acción docente con el uso de estos.

8. Los contenidos abiertos pueden ser utilizados para un desarrollo colaborativo profesional del 
docente, ayudándolos a mejorar sus habilidades y su conocimiento y a convertirse cocreadores de 
VXV�2(5�HVSHFtÀFRV�

9. Hay una necesidad de cambiar la mentalidad entre los educadores y las autoridades educativas en 
OD�GLUHFFLyQ�GH�OD�DFHSWDFLyQ�GHO�XVR�GH�ORV�2(5�SDUD�UHGXFLU�FRVWRV��\D�TXH�HVWD�UHVHUYD�ÀQDQFLHUD�
puede ser destinada para otra parte del sistema educacional.

10. Para romper la resistencia a los cambios que muchos educadores pueden tener, se requiere una 
estrategia apropiada, y esto incluye la presentación de experiencias bien sucedidas usando OER.

11. Es necesario no observar solamente el impacto de los OER en los alumnos regulares de las IES, sino 
también en el creciente número de alumnos fuera de las instituciones formales de enseñanza, que 
acceden al material por medio de la Internet. 

)XHQWH��$GDSWDGR�GH��81(6&2�±�)RUXP�7KHPH��7DNLQJ�2(5�EH\RQG� WKH�2(5�&RPPXQLW\�� 3ROLF\� DQG�
&DSDFLW\�������
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también en Brasil,  como es el caso de la 
8QLYHUVLGDG�GH�6mR�3DXOR� �863���FRPR� OR�
YHPRV�HQ�OD�)LJXUD���

(Q�HO�SUR\HFWR�LQWLWXODGR�H�DXODV��KD\�FXUVRV�
\�FRQIHUHQFLDV�GLVSRQLEOHV�HQ�GLYHUVDV�iUHDV��
WRWDOL]DQGR�����KRUDV�GH�YLGHR��3DUD�HO�SUR-
IHVRU��OD�863�LQFHQWLYD�OD�FUHDFLyQ�GH�HVWRV�
UHFXUVRV�� \� RIUHFH� VRSRUWH� HQ� FDVR� GH� TXH�
KD\D� GL¿FXOWDGHV� GH� SURGXFFLyQ� GH� YLGHR��
\�UHJLVWUD�HO�5($�FRPR�SXEOLFDFLyQ��DVHJX-
UDQGR�OD�DXWRUtD��(O�SRUWDO�HV�FRPSDWLEOH�FRQ�
GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV�
2WURV� HMHPSORV� EUDVLOHxRV�� VRQ� OD� 81(63�
�ZZZ�XQHVS�EU�XQHVSDEHUWD��� TXH� FRORFD�
D� GLVSRVLFLyQ� WH[WRV�� YLGHRV� \� DFWLYLGDGHV�
XVDGDV� SRU� ORV� SURIHVRUHV� HQ� ODV� FODVHV� GH�
JUDGXDFLyQ� GH� OD�8QHVS�� � \� OD� (�8QLFDPS�
�KWWS���ZZZ�JJWH�XQLFDPS�EU�H�XQLFDPS�
SXEOLF��� FRQ� YLGHRV�� DQLPDFLRQHV�� VLPXOD-
FLRQHV�� LOXVWUDFLRQHV�� FODVHV� \� PDWHULDOHV�
FUHDGRV�SRU�ORV�SURIHVRUHV�GH�OD�8QLFDPS��\�
DGHPiV�HO�2SHQ�&RXUVH�:DUH�8QLFDPS���LQV-
SLUDGR�HQ�HO�2SHQ�&RXUVH:DUH�&RQVRUWLXP��
FRQ�FXDWUR�DVLJQDWXUDV�GLVSRQLEOHV��4XtPL-
FD��4XtPLFD�2UJiQLFD�,��+LVWRULD�6RFLDO�GH�
OD�&XOWXUD��)HQyPHQRV�GH�7UDQVSRUWH�,�\�,,��
�ZZZ�RFZ�XQLFDPS�EU�LQGH[�SKS"LG ���
/DV� XQLYHUVLGDGHV� MXHJDQ� XQ� SDSHO� IXQ-

GDPHQWDO� HQ� HO� DSR\R� D� ORV� SURIHVRUHV� HQ�
OD� FUHDFLyQ�\� HQ� HO� FRPSDUWLU� GH� ORV�5($��
FRPR� HV� HO� FDVR� GH� OD�8QLYHUVLGDG� GH�7R-

URQWR��KWWS���ZZZ�RFZ�XWRURQWR�FD���TXH�VLV-
tematizó los pasos necesarios para que sus 
SURIHVRUHV�FUHDUDQ�\�SXVLHUDQ�D�GLVSRVLFLyQ�
GH�ORV�5($��HQ�DVRFLDFLyQ�FRQ�ORV�GHSDUWD-
PHQWRV�GH�WHFQRORJtD�\�GH�(GXFDFLyQ�2QOLQH�
LQVWLWXFLRQDOHV��(VWRV� SDVRV� LQFOX\HQ� WRGRV�
ORV�SURFHVRV�GHVGH�OD�FRQFHSFLyQ�KDVWD��SR-
QHU�D�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�5($��GLIHUHQFLiQGR-
ORV�HQWUH�5($�X�2&:��2SHQ�&RXUVH�:DUH���
022&��0DVVLYH�2SHQ�2QOLQH�&RXUVHV���(Q�
FXDOTXLHU�FDWHJRUtD�� ORV�SUR\HFWRV�GH�HQVH-
xDQ]D�TXH�LQYROXFUDQ�UHFXUVRV�DELHUWRV�GH-
ben ser aprobados por el comité técnico de 
OD�8QLYHUVLGDG��DQWHV�GH�SDVDU�D� OD� IDVH�GH�
GHVDUUROOR��
'H� IRUPD� FRPSOHPHQWDULD�� OD� 8QLYHUVLW\�
&ROOHJH� /RQGRQ� �KWWS���ZZZ�XFO�DF�XN�RHU�
SURMHFWV��DGYLHUWH sobre las desventajas del 
XVR�GH�ORV�5($V�HQ�OD�(QVHxDQ]D�6XSHULRU��
control de la calidad, una vez que otros 
�DOXPQRV�� SXHGHQ� UH� GLUHFFLRQDU� HO� SURSy-
VLWR�GHO�FRQWHQLGR�SDUD�XQ�SDWUyQ�LQIHULRU�\�
HVWR�UHÀHMDUi�QHJDWLYDPHQWH��DGHPiV��HO�XVR�
GHO�5($�SXHGH�VHU�YLVWR�FRPR�FODVHV�GH�SD-
WUyQ� LQIHULRU�GH�HQVHxDQ]D��/D�REVHUYDFLyQ�
de estas advertencias, así como las recomen-

Figura 1- 3DQWDOOD�GH�DSHUWXUD�GHO�UHSRVLWRULR�GH�5($�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6mR�3DXOR� 
)XHQWH��KWWS���ZZZ�HDXODV�XVS�EU�SRUWDO�KRPH
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GDFLRQHV�GH� OD�'HFODUDFLyQ�GH�3DUtV� FLWDGD�
anteriormente, se agregan a lo propuesto en 
HVWH� WUDEDMR�� GHEHQ� KDFHUVH�PiV� LQYHVWLJD-
ciones dentro de las universidades sobre las 
SHUFHSFLRQHV� GH� ORV� DOXPQRV� \� SURIHVRUHV�
DFHUFD�GHO�XVR�GH�ORV�5($�

Algunas consideraciones sobre la 
experiencia vivida y la investigación 
realizada

(VWD�H[SHULHQFLD�VH�UHDOL]y�HQ�OD��38&35��GH�
�����D�������FRPR�SDUWH�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�
GHO�JUXSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��3UiFWLFD�3HGDJy-
JLFD�HQ�OD�(GXFDFLyQ�3UHVHQFLDO�\�D�'LVWDQ-
FLD��0HWRGRORJtDV�\�5HFXUVRV� ,QQRYDGRUHV�
de Aprendizaje del Programa de Posgrado 
HQ�(GXFDFLyQ��GH�OD�OtQHD��7HRUtD�\�3UiFWLFD�
3HGDJyJLFD�HQ� OD� IRUPDFLyQ�GH�SURIHVRUHV��
HQ�OD�DVLJQDWXUD�GH�OD��PDHVWUtD�7HRUtD�\�3UiF-
WLFD�HQ�(GXFDFLyQ�D�'LVWDQFLD���
(O�SODQ�GH� WUDEDMR�GH� OD�DVLJQDWXUD� IXH�FR-
locado a disposición en  el ambiente virtual 
GH� DSUHQGL]DMH�(85(.$�\� FRQWHQtD� WRGDV�
las orientaciones necesarias para el desarro-
llo de las actividades realizadas a distancia, 
así como la organización de las actividades 
desarrolladas presencialmente en la sala de 
DXOD���(Q�OD��SDQWDOOD�TXH�VLJXH�VH�SUHVHQWD�
ODV�XQLGDGHV�GHO�SODQ�GH� WUDEDMR��)LJXUD����

Pantalla del ambiente virtual de aprendizaje 
(85(.$
La sustentación teórica para la organización 
GHO�SODQ�GH�WUDEDMR�IXH�SUHVHQWDGD�HQ�HO�/D-
ERUDWRULR�2Q/LQH�GH�$SUHQGL]DMH� �/2/$���
metodología desarrollada en la tesis de doc-
WRUDGR�SRU�7RUUHV��������� OD�FXDO�VH�IXQGD-
PHQWD�HQ�OD�SHGDJRJtD�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�
en el aprendizaje colaborativo con el uso de 
PDSDV�FRQFHSWXDOHV�
6HPDQDOPHQWH� ORV� DOXPQRV� IUHFXHQWDEDQ�
las clases presenciales donde realizaban las 
DFWLYLGDGHV�SURSXHVWDV�SRU�OD�SURIHVRUD��GLV-
FXWLGDV�\�QHJRFLDGDV�HQ� OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�
OD�DVLJQDWXUD�HQ�HO�SULPHU�GtD�GH�FODVH��$GH-
más, semanalmente los alumnos realizaban 
las actividades a distancia que eran desarro-
OODGDV�HQ�HO�)DFHERRN�\�HQ�HO�<RX7XEH�\�TXH�
IXHURQ�SURSXHVWDV�SRU�HO�FROHJD�TXH�HMHUFtD�
OD�IXQFLyQ�GH�WXWRU�HQ�DTXHOOD�VHPDQD�
En el papel de tutor cada alumno quedó 
UHVSRQVDEOH� GH� FRORFDU� ORV� FRQWHQLGRV� \�
desarrollar actividades  de  una de las uni-
dades del plan de trabajo, lo que abarcó de 
HVWD�IRUPD�WRGRV�ORV�WHPDV�SURSXHVWRV�GH�OD�
DVLJQDWXUD��6H�GHVWDFD�TXH�HQ�FDGD�VHPDQD�
ORV�DOXPQRV�DVXPtDQ�SDSHOHV�GLIHUHQFLDGRV��
XQD�KRUD� HUDQ� WXWRUHV� UHVSRQVDEOHV� SRU� ORV�
FRQWHQLGRV��RWUD�KRUD� HUDQ�PLHPEURV�GH� OD�
FRPXQLGDG� GH� GLVFXVLyQ�� 'H� HVWD� IRUPD��

Figura 2- PDQWDOOD�GHO�DPELHQWH�YLUWXDO�GH�DSUHQGL]DMH�(85(.$
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cada semana un alumno era responsable de 
la gestión de la actividad de la semana en el 
)DFHERRN�\�GHEtD�SURSRQH�FRQWHQLGRV�FRP-
plementarios a los SURSXHVWRV�SRU�OD�SURIH-
VRUD�VREUH�OD�WHPiWLFD��SXEOLFDQGR�¿OPHV�GH�
<RX7XEH��HQODFHV�GH�UHFXUVRV�HGXFDFLRQDOHV�
DELHUWRV�\�WH[WRV�GLVSRQLEOHV�HQ�OD�LQWHUQHW�HQ�
OD�KHUUDPLHQWD�ZHEJUDItD��
3DUD� HO� GHVDUUROOR� GH� HVWDV� DFWLYLGDGHV� IXH�
DELHUWR�FDGD�DxR�XQ�JUXSR�HQ�HO�)DFHERRN���
La imagen del grupo puede ser visualizada  
HQ�OD�¿JXUD����

El discente responsable del contenido de la 
VHPDQD�GHEHUtD�DGHPiV�SURGXFLU�XQ�5HFXUVR�
Educacional Abierto sobre la temática de su 
UHVSRQVDELOLGDG�\D�TXH�XQD�GH�ODV�DFWLYLGD-
des propuestas consistía en la elaboración 
SRU�ORV�DOXPQRV�GH�HVWRV�5($V�TXH�IXHURQ�
DQFODGRV�HQ�HO�)DFHERRN�\�HQ�HO�<RX7XEH��
FRQIRUPH�HVWi�LOXVWUDGR�HQ�OD�¿JXUD����
Asociado a estos recursos educacionales de-
sarrollados por los alumnos de la asignatura, 
IXHURQ�DGHPiV�XWLOL]DGRV�UHFXUVRV�HGXFDFLR-
nales abiertos puestos a disposición vía en-
ODFH�HQ�OD�ZHEJUDItD�\�HQ�UHGHV�VRFLDOHV��FRQ-

Figura 3- 3DQWDOOD�GH�)DFHERRN

Figura 4- 3DQWDOOD�GH�)DFHERRN
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IRUPH�HVWi�LOXVWUDGR�HQ�OD�¿JXUD���XQ�GHEDWH�
VREUH�OD�OHJLVODFLyQ�HQ�($'�HQ�OD�FRPXQLGDG�
)DFHERRN�

/D�PHGLDFLyQ� SHGDJyJLFD� HQ� HO� (85(.$�
RFXUULy�SRU�PHGLR�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV��FR-
UUHR� HOHFWUyQLFR�� SODQ� GH� WUDEDMR�� HGLFWR� \�
PDWHULDO�GLGiFWLFR�RQOLQH��(Q�ODV�UHGHV�VRFLD-
OHV�OD�PHGLDFLyQ�VH�GLR�SRU�PHGLR�GH�ODV�KH-
rramientas de comunicación propias de cada 
XQD�GH�HOODV��8Q�HMHPSOR�GH�HVWD�LQWHUDFFLyQ�
SXHGH�VHU�YLVXDOL]DGR�HQ�OD�LPDJHQ���
�(O�FLFOR�GH�DFWLYLGDGHV�VH�FRQFOX\y�FRQ�XQD�
HYDOXDFLyQ�GH�VX�GHVHPSHxR�KHFKD�SRU�ORV�
SURSLRV�DOXPQRV��6H�GHVWDFD�DGHPiV�TXH�WR-
GDV�ODV�DFWLYLGDGHV��IXHURQ�SXEOLFDGDV�HQ�HO�
)DFHERRN��¿JXUD�����
6H�FUHy�DVt�XQ�SRUWDIROLR�YLUWXDO��FRQ�ORV�WUD-
bajos en grupo e individuales de todos los 
DOXPQRV��<D�FRQ�HVH�SRUWDIROLR�� IXH�GLVFX-
tido en el momento de la evaluación cómo 

IXHURQ�KHFKDV�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV��LQFOXVL-
YH�OD�DFWLYLGDG�GH�HYDOXDFLyQ��¿JXUD����
3DUD�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�HVWXGLR��IXH�XWLOL-
zada la metodología de investigación des-
FULSWLYD��HVSHFt¿FDPHQWH�GHO�WLSR�HVWXGLR�GH�
FDVR��3DUD�OD�UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV��GHVSXpV�
GH� YLYLU� HVDV� H[SHULHQFLDV� HQ� ORV� DxRV� GH�
�����������\������IXH�GLVWULEXLGR�XQ�FXHV-
tionario a todos los alumnos participantes, 
TXH�UHVSRQGLHURQ�YROXQWDULDPHQWH��(O�FXHV-
tionario – primer instrumento de la inves-
tigación – contenía algunas preguntas que 
WHQtDQ�FRPR�REMHWLYR�YHUL¿FDU�EDMR�OD�ySWLFD�
discente la evaluación sobre la producción 
GH�5($�\�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�ODV�UHGHV�VR-
FLDOHV�)DFHERRN�\�<RX7XEH�FRPR�DPELHQ-
WHV�GH�DSUHQGL]DMH��/D�HYDOXDFLyQ�FXDOLWDWLYD��
tuvo en consideración la experiencia tanto 

Figura 5- 3DQWDOOD�GH�<RX7XEH

Figura 6- Pantalla de )DFHERRN

Figura 7- Pantalla de )DFHERRN

Figura 8- Pantalla de )DFHERRN
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GH�ORV�DOXPQRV�FRPR�GH�ORV�SURIHVRUHV��ORV�
GDWRV�FRPSOHPHQWDULRV�\�ODV�REVHUYDFLRQHV�
SDUD� OD� SURIXQGL]DFLyQ�GHO� DQiOLVLV� H� LQWHU-
SUHWDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�ODV�UHVSXHVWDV�
D� ORV�FXHVWLRQDULRV�����DOXPQRV� UHVSRQGLH-
URQ�HO�FXHVWLRQDULR�\�OD�PD\RUtD�GH�HOORV�DOH-
Jy�DFFHGHUOD�,QWHUQHW�GLDULDPHQWH��WDQWR�HQ�HO�
WUDEDMR�FRPR�HQ�FDVD�
7RGRV�ORV�HQWUHYLVWDGRV�PDQLIHVWDURQ�QR�WH-
QHU�GL¿FXOWDGHV�FRQ�ODV�KDELOLGDGHV�EiVLFDV�
GH�LQIRUPiWLFD�\�TXH�HO�XVR�SHGDJyJLFR�GHO�
IDFHERRN�\�GH�\RXWXEH�QR�IXH�XQ�JUDQGH�GH-
VDItR��(Q�FXDQWR�D�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�OD�LQWHUQHW�
SDUD� LQWHUHVHV� SHUVRQDOHV� \� � SURIHVLRQDOHV��
ORV�SDUWLFLSDQWHV�UHVSRQGLHURQ�TXH�IUHFXHQ-
temente tienen acceso a sitios corporativos 
\�GH�LQYHVWLJDFLyQ�RQOLQH��DVt�FRPR�GH�VLWLRV�
GH�VHUYLFLRV��WDOHV�FRPR�*RRJOH�\�<DKRR����
'H�HVWD�IRUPD�SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�ORV�GD-
tos colectados surgieron de un grupo bastan-

WH�KRPRJpQHR�\�FRODERUDWLYR��(VWD�FRODER-
ración puede ser visualizada en la imagen 
VLJXLHQWH�
&XDQGR� IXHURQ� SUHJXQWDGRV� VREUH� OD� DVLJ-
QDWXUD� \� VX� RUJDQL]DFLyQ� GLGiFWLFD� FRQ� HO�
XVR�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�FRPR�KHUUDPLHQWD�
pedagógica, los alumnos destacaron que al 
principio consideraron la propuesta un poco 
trabajosa, pero que con el pasar del tiempo 
IXHURQ�UHOHYDQWHV�SDUD�HO�SURFHVR�GH�DGTXL-
VLFLyQ� \� DSUHKHQVLyQ� GH� FRQRFLPLHQWRV�� OD�
RUJDQL]DFLyQ�PHWRGROyJLFD�\�OD�SURIXQGL]D-
ción  teórica sobre las temáticas, que contó 
FRQ�HO�DSR\R�GH�GLYHUVRV�UHFXUVRV�HGXFDFLR-
QDOHV�DELHUWRV�

%UHYHV�FRQVLGHUDFLRQHV�¿QDOHV

El uso de recursos educacionales abiertos 
SXHGH�VLJQL¿FDU�XQ�SURJUHVR�HQ�ODV�SURSXHV-
WDV� GH� KLEULGDFLyQ� GH� OD� HQVHxDQ]D� HQ� LQV-
WLWXFLRQHV�GH�HQVHxDQ]D�VXSHULRU��SRU�KDFHU�
SRVLEOH�XQD�ÀH[LELOL]DFLyQ�GHO�SURFHVR�HQVH-
xDQ]D�DSUHQGL]DMH��TXH�VXSHUD�ODV�IURQWHUDV�
GH�OD�HGXFDFLyQ�WUDGLFLRQDO�\�IRUPDO��(O�FUH-
ciente uso  pedagógico de las redes sociales 
\�GH�VXV�IXQFLRQDOLGDGHV�FRPR�UHSRVLWRULR�GH�
recursos educacionales abiertos por alumnos 
\�SURIHVRUHV�GHPXHVWUD�XQD�SRVLEOH�SDODQFD�
para la creación de nuevos materiales didác-
WLFRV�SDUD�DSR\R�D�DVLJQDWXUDV�SUHVHQFLDOHV�\�
SDUD�OD�H[SDQVLyQ�GH�DVLJQDWXUDV�RQOLQH�
El uso pedagógico  de las redes sociales –
)DFHERRN�\�<RX7XEH±��SHUPLWHQ�GHVDUUROODU�
SURSXHVWDV�PHWRGROyJLFDV�LQQRYDGRUDV�\�FR-
ODERUDWLYDV�HQ�FXUVRV�SUHVHQFLDOHV�\�D�GLVWDQ-
FLD��/D�FRODERUDFLyQ�RFXUUH�SRU�PHGLR�GH�ODV�
KHUUDPLHQWDV� GLVSRQLEOHV� HQ� HVWRV� DPELHQ-
WHV��DVt�FRPR�SRU��ODV�KHUUDPLHQWDV�TXH�FRP-
SDUWHQ� GDWRV�� FRQWHQLGRV� H� LQIRUPDFLRQHV��
/D�FRODERUDFLyQ�HQWUH�ORV�SDUHV�KDFH�SRVLEOH�
construir nuevos contenidos, con aspectos 
UHYLVDGRV��DJUHJDQGR�QXHYDV�LQIRUPDFLRQHV��
TXH�SHUPDQHFHQ�DOPDFHQDGDV�\�GLVSRQLEOHV�
para todos los miembros de esta comunidad 
GH�DSUHQGL]DMH�

Figura 9- Pantalla de )DFHERRN

Figura 10- Pantalla de )DFHERRN
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Resumen 

La gestión de la transición de las escuelas e instituciones educativas a un entorno digital es una 
problemática que incide y preocupa a los diferentes actores del mundo político, socio-econó-
mico y cívico. Por lo anterior, los miembros de la Agencia Nacional de Investigación francesa 
(ANR) a través de su proyecto TRANSLIT2, aplicado a la convergencia entre los tres procesos 
de alfabetización (Literacies) mediática, informática e informacional, en asociación con la Red 
Europea COST, “Transforming Audiences, Transforming societies”3  organizaron una ronda 
de informes nacionales a la cual participaron 28 países europeos4. La comparación entre países 
dio a conocer un primer análisis de la situación europea actual en materia de alfabetización en 
medios e información. El presente capítulo describe el propósito de esta investigación inédita 
1 Trad. nuestra: “Saber-realizarse en la era del desarrollo digital sostenible”. 
2 Para un descriptivo más detallado del proyecto TRANSLIT. Métamorphoses des sociétés. Emergences et évolutions 
des cultures et des phénomènes culturels. (CULT) 2012 cf. : < http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_
lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-12-CULT-0004> 
3  Trad. nuestra : “Transformando audiencias, transformando sociedades”. Cf.: < http://www.cost-transforming-audiences.
eu/>. 
4 Los países participantes e integrantes de la UE fueron : Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Latvia, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Serbia y Reino Unido. Los tres países integrantes que no son miembros de la UE 
fueron : Bosnia, Lituania y Turquía. 



80 Políticas públicas de alfabetización mediática e informacional en Europa:
 formación y fortalecimiento de competencias en la era digital

Introducción

La educación es una actividad primordial 
para promover el desarrollo tanto de los indi-
viduos, como de las naciones. La educación 
en medios está ganando en visibilidad por-
que la convergencia digital está cambiando 
las prácticas de los jóvenes, los usos de los 
medios en el aula y los mismos medios cuyo 
proceso laboral y editorial se está mudando a 
plataformas electrónicas. No cabe duda que 
la transición tecnología digital está presente 
en las políticas públicas como problemática 
de desarrollo de la educación y del empleo.  
También es una problemática que la UNES-
CO ha puesto sobre la mesa de investiga-
dores y especialistas en todo el mundo para 
ser analizada. Pero, en cuanto a políticas pú-
blicas, hay diferencias de estrategias entre 
países y regiones, y particularmente entre 
América y Europa. 
En América, y particularmente en México, 
por ejemplo el enfoque está más orientado 
hacia el e-learning, es decir, hacia el uso 
de plataformas virtuales para la enseñanza 
a distancia, pero también como apoyo a la 
modalidad presencial. En una investigación 
mexicana sobre este tema se reporta que es-
tudiantes de nivel de pregrado señalaron que 
sí recomendarían el uso de esta tecnología 
(68.4%) y que al implementar la plataforma 
virtual en sus cursos presenciales se promo-
vían las habilidades de análisis y síntesis, 
“seguidas de pensamiento crítico, creativi-
dad y buena comunicación” (Flores Michel, 
2013: 55). Estas habilidades son también los 
principios más destacados de la educación 
en medios. Pero la educación en medios, 
bajo la forma de edu-comunicación, por 

contraste, se encuentra más a menudo en un 
contexto externo a las escuelas y no hay mu-
chas políticas públicas formalmente fuera de 
este contexto para ampliarla. La educación 
a medios, en este sentido, es fomentada por 
asociaciones de la sociedad civil  y del sector 
privado (Frau-Meigs & Torrent, 2009).
 En Europa, en un contexto enmarcado 
por el constante y ascendente desarrollo y 
consumo tecnológico, se legitimaron desde 
el 2000 políticas de educación en medios 
con motivo del programa e-learning1. La 
Unión Europa adoptó en 2007 la Directiva 
Servicios de Medios Audiovisuales (CCE, 
2007b), que revisaba la Directiva “Televi-
sión sin fronteras” (TSF) (CCE, 1989) mo-
GL¿FDGD�HQ������SDUD�UHJXODU�ORV�FRQWHQLGRV�
audiovisuales.  En ella se observa, en el 
párrafo 37, la obligación de “educación en 
medios” y la responsabilidad de los estados 
en materia educativa. En la Recomendación 
de la Comisión Europea del 20 de agosto de 
2009 se fomenta la alfabetización mediática 
en el entorno digital en términos económi-
cos, pero también para que “contribuya al 
mismo tiempo a una sociedad de la informa-
ción más incluyente” (CCE, 2009).
Estos textos instauraron el indispensable de-
sarrollo de capacidades críticas y creativas 
pero también involucraron a los actores den-
tro y fuera del marco escolar a participar en 
los nuevos procesos de alfabetización (Pérez 
Tornero, 2009), una tarea que había iniciado 
la UNESCO desde sus declaraciones inau-
gurales (UNESCO, 1982) hasta sus pro-
puestas pedagógicas (Frau-Meigs, 2006). 
En 2010 se revisó la directiva de 2007  y se 
1 http://europa.eu/legislation_summaries/education_
training_youth/lifelong_learning/am0004_fr.htm

a escala europea, así como una descripción de las categorías de análisis de la metodología 
aplicada. Adelanta, además, los primeros resultados y hallazgos destacados, con un enfoque 
sobre debilidades y fortalezas.

Palabras clave: Políticas públicas europeas, educación en medios, transliteracidad, evalua-
ción, tecnología digital
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explicitaron algunas de las medidas posibles 
para educar en medios:

“as, for example, continuing education 
RI�WHDFKHUV�DQG�WUDLQHUV��VSHFL¿F�,QWHUQHW�
training aimed at children from a very 
early age, including sessions open to 
parents, or organization of national cam-
paigns aimed at citizens, involving all 
communications media, to provide infor-
mation on using the Internet  responsibly 
(art. 7, L 95/6).2  (CCE, 2010),

No obstante el peso de esas directivas y re-
comendación que imponían en el nuevo pa-
norama comunicativo la educación en me-
dios, no se consolidaron informes nacionales 
aunque la Directiva introdujo en su artículo 
33  la obligación de informe cada tres años 
desde el 2011 sobre los niveles de educación 
en medios en la población (no sólo al nivel 
escolar). Por lo tanto, tampoco se ha podido 
sintetizar la situación a nivel europeo para 
impulsar políticas públicas más efectivas. 
De hecho, la escasez de visibilidad de algu-
nas de esas acciones ha fomentado estudios 
FLHQWt¿FRV� VREUH� FRPSHWHQFLD� PHGLiWLFD� \�
ciudadanía alertando sobre la urgencia de 
empoderar a los ciudadanos a un consumo 
menos pasivo de los medios de comunica-
ción en distintos países europeos (Car, Li-
vingstone, Papaioannou, Pérez, & Wijnen, 
2012). 
Las políticas europeas llevadas a cabo en 
este campo no han sido además “una larga y 
estable historia” sino más bien: “uncertain-
ties, interrupted progress, setbacks and inse-
curities typical of a movement that has taken 
a long time to recognize itself and to be re-
cognized” (Tornero, 2013, p. 327)3. Algunos 
ejemplos demuestran empoderamiento de la 
educación en medios en espacios formativos 
2 Trad. nuestra : « Como, por ejemplo, educación continua 
SDUD� GRFHQWHV� \� IRUPDGRUHV�� IRUPDFLyQ� HVSHFt¿FD� D�
Internet para niños desde  una edad muy joven, incluyendo 
sesiones abiertas a padres, u organización de campañas 
nacionales dirigidas a ciudadanos, involucrando todos los 
medios de comunicación, para difundir información sobre 
el uso responsable de Internet (art. 7, L95/6). 
3 Trad. nuestra : «inseguridades, progresos interrumpidos,  
contratiempos típicos de un movimiento que ha llevado 
mucho tiempo en reconocerse y darse a reconocer 

formales (Vélez, 2012) mediante educación 
a la imagen fílmica sobre todo (Vélez, 2011, 
2013). Pero lo que sí se ha logrado eviden-
ciar hasta la ahora es la capacitación de los 
espacios educativos cívicos para generar 
iniciativa ciudadana (civic agency) (Frau-
Meigs & Torrent, 2009). 
Resulta difícil, además, observar lo que está 
SDVDQGR�PiV�DOOi�GH�ODV�SROtWLFDV�R¿FLDOHV�GH�
educación en medios, ya que el sector pri-
vado también está avanzando en este frente 
¬—y con fuerza—, así como las asociacio-
nes de sociedad civil. Ambos sectores actúan 
de manera muy dinámica en la enseñanza no 
formal, siendo el riesgo de deterioro de la 
participación ciudadana uno de los desafíos 
más costosos vinculados al ciberanalfabetis-
PR�R�OR�TXH�)UDX�0HLJV�FDOL¿FD�GH�³LOOHFWUR-
nisme” es decir  un analfabetismo resultante 
de la incapacidad de leer, escribir o contar 
con pantallas digitales además de ser la con-
secuencia directa de la falta de comprensión 
de las nuevas competencias exigidas por 
el uso y consumo de redes sociales y nue-
vos medios de comunicación (Frau-Meigs, 
2011). 
En este contexto de radicalidad de la cultura 
de la información en la era ciberista (Frau-
Meigs, 2011), nació en 2013 el proyecto 
de investigación TRANSLIT, a cargo de la 
ANR (Agence National de Recherche), que 
VH�SURSRQH�HQ�XQD�GH�VXV�WDUHDV�LGHQWL¿FDU�OD�
situación de los diferentes países miembros 
de la Unión Europea con relación a sus po-
líticas públicas de educación en medios4. La 
problemática principal de esta tarea es ana-
lizar porque, a pesar de las herramientas eu-
ropeas, la alfabetización mediática e infor-
macional parece quedar estancada al nivel 
nacional. Para lograr lo anterior, se requiere 
conocer los marcos normativos que confor-
PDQ�HO�VHFWRU�\�TXH�LQÀX\HQ�HQ�VX�FRQWHQLGR�
e impacto social5. 
4 www.translit.fr 
5 ANR TRANSLIT auspició el Coloquio internacional: 
“Políticas públicas de educación en medios de 
comunicación e información en Europa: formación y 
fortalecimiento de competencias en la era digital” el 13-
14 de diciembre 2013 en la Sorbonne Nouvelle El evento 
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Para efectos de este estudio, la educación en 
medios abarca los medios de difusión tradi-
cionales (prensa, radio y TV) y los medios de 
comunicación de banda ancha (internet, re-
des sociales). Puede variar en función de los 
países y se puede relacionar con un abanico 
más o menos amplio de procedimientos de 
alfabetización tales  como; la alfabetización 
visual, la alfabetización informacional, la 
alfabetización computacional, la alfabetiza-
ción digital o en software, etcétera. La Unión 
(XURSHD� GH¿QH� OD� DOIDEHWL]DFLyQ�PHGLiWLFD�
como: “la capacidad de acceder, compren-
der y evaluar con sentido crítico diversos 
aspectos de los mismos y de sus contenidos, 
así como de establecer formas de comuni-
cación en diversos contextos” (CCE, 2007ª: 
4). Esta investigación parte, por lo tanto, de 
la idea que la alfabetización en el siglo XXI 
debería elaborarse desde las capacidades y 
competencias mediáticas e informacionales 
(Serres, 2005, 2010). Estas competencias de 
texto e imagen permiten desarrollar habili-
dades para interpretar los mensajes de los 
medios y servicios de comunicación y poder 
acceder a una ciudadanía participativa me-
diante un uso independiente de esos medios. 
El equipo de Investigación ANR TRANSLIT 
sugiere que la alfabetización informática, 
aunque a menudo pareciera menos conec-
tada con las otras alfabetizaciones, requiere 
ser evaluada, por separado y en conjunto con 
las demás para abarcar las oportunidades de 
la era ciberista. Se espera que este proceso 
pueda servir como una herramienta de diag-
nóstico y una guía de inspiración para eva-
luar las políticas públicas de cada país euro-
peo y continuar promoviendo el cambio en 
esta área en un momento afectado por una 

contó con el apoyo de la Commission Nationale Française 
pour l’UNESCO (CNFU), la UNESCO UNITWIN Chair 
« Savoir-devenir à l’ère du développement numérique 
durable » y el grupo multinacional de comunicación 
y de entretenimiento Vivendi. El programa y poster 
(en inglés y francés) pueden ser consultados en: http://
www.univ-paris3.fr/politiques-publiques-d-education-
aux-medias-et-a-l-information-en-europe-244265.
kjsp?RH=1296815298776. La reproducción vídeo en 
línea de la conferencia está en: http://epresence.univ-
paris3.fr/SNTvie/watch/325.aspx 

visión política y económica trasmitida por el 
programa Europa Creativa6 de la Comisión 
Europea que pretende integrar el aprendizaje 
de la programación informática al currículo.

Hipótesis

6H�GH¿QLHURQ�WUHV�KLSyWHVLV�GH�WUDEDMR�SDUD�
contestar a la problemática principal del 
estancamiento actual de las políticas nacio-
nales de alfabetización mediática e informa-
cional:
1. Se pensaba que en cuanto más fuertes y 

coherentes las políticas públicas nacio-
nales, entonces también habría más desa-
rrollo en las dimensiones de: formación, 
UHFXUVRV��¿QDQFLDPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ��

2. En la medida en la que históricamente la 
alfabetización mediática e informacional 
se desarrolló fuera de la escuela, la di-
mensión “otros actores”, tendría un papel 
importante que desempeñar.

3. 6H� SHQVDED� TXH� OD� GH¿QLFLyQ� GH� HGX-
cación en medios pudiera ser parte del 
problema porque sus fronteras estarían 
afectadas por la convergencia digital.

Metodología

Para medir las políticas públicas de educa-
ción en medios de cada uno de los 28 países 
europeos participantes, se elaboraron dos 
instrumentos de recolección de datos: un re-
porte escrito a manera de ensayo por exper-
tos reconocidos en el campo y una rejilla de 
HYDOXDFLyQ�SUHFRGL¿FDGD��UHVSRQGLHQGR�UHV-
pectivamente a categorías de análisis de las 
metodologías cuantitativa y cualitativa. Se 
HODERUDURQ�HVWRV�LQVWUXPHQWRV�FRQ�HO�¿Q�GH�
incorporar una metodología mixta mediante 
un proceso de mediación cuantitativa y cua-
litativa que permita un análisis más completo 
\�PDWL]DGR��6H�D¿UPy�OD�LQWHQFLyQ�GH�HYLWDU�
un acercamiento metodológico que fuera ex-
6 Cf. http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_
fr.htm 
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clusivamente positivista y cuantitativo como 
se tendió a generalizar en EE.UU. al menos 
en las investigaciones sobre políticas públi-
cas (Morçöl & Ivanova, 2010). Este método 
mixto, como señalan Hernández, Fernández 
y Baptista, nos permite tener una “fotogra-
fía” más completa del fenómeno de estudio 
(Hernández Sampieri, 2010) y aproximar 
tendencias emergentes no visibles vía una 
metodología que solo fuera cuantitativa. 
4. Desde el punto de vista de la metodología 

cualitativa se solicitó un reporte escrito 
a manera de ensayo (con una opción 
de “comentario” para destacar datos 
de opinión) con categorías de análisis 
desarrolladas de manera colaborativa por 
el equipo de TRANSLIT en asociación 
con la Red Europea COST, “Transforming 
Audiences, Transforming societies”, y 
desde la metodología cuantitativa, se 
trabajó con una rejilla de evaluación 
SUH�FRGL¿FDGD��TXH�VXPDED�ORV�FULWHULRV�
principales recogidos en los ensayos, de 
manera que los dos tipos de documentos 
VH�FRPSOHWDUDQ�\�VH�UHÀHMDUDQ�GH�PDQHUD�
VLJQL¿FDWLYD� \� FRKHUHQWH�� \� TXH� GH�
manera complementaria, uno sirviera de 
modo de averiguación del otro.

Investigadores expertos de cada país anali-
zaron su situación particular, adjuntando las 
evidencias correspondientes para redactar el 
reporte. El propósito general de este reporte 
fue generar un mapa de las políticas actuales 
de educación en medios dentro de Europa 
y poner de relieve la cultura que la soporta 
GHQWUR�GH�XQD�WUDGLFLyQ�SURSLD��6H�LGHQWL¿FD-
ron cuatro puntos principales para analizar la 
problemática sobre las políticas públicas de 
educación en medios:
1. /D� GH¿QLFLyQ� GHO� FRQFHSWR� GH� ³HGXFD-

ción en medios” que no es totalmente 
claro, como se observa también más allá 
de Europa.

2. Las políticas del sector público que dan 
KHUUDPLHQWDV�R¿FLDOHV�SDUD�LPSOHPHQWD-
ción.

3. La capacidad de creación de recursos, así 
como los actores involucrados dentro del 
sistema escolar .

4. El papel de otros actores fuera del siste-
ma escolar (tomando en cuenta el papel 
del sector privado, la sociedad civil en la 
formación informal/no formal) y sus pro-
pias iniciativas y eventos de aprendizaje.

Teniendo como base la problemática ante-
rior, se elaboró a su vez una plantilla con seis 
categorías de análisis:  1) Contexto históri-
co,  2) Marco político legal, 3) Desarrollo 
de capacidades, 4) Papel de los actores ex-
traescolares,  5) Mecanismos de evaluación, 
y 6) Principales conceptos y legitimización 
de valores. 
Cada categoría de análisis contó con pregun-
tas orientadoras para facilitar el análisis de 
los expertos de cada país, como se observa 
a continuación:
1. Contexto histórico: ¿Cuáles son las 

condiciones recientes (años 1980 a la 
fecha) en el contexto político, social, 
económico y culturales y las estructuras 
que han creado las políticas de educación 
en medios de hoy en su país? ¿Qué se 
hizo en cuanto a las políticas de educa-
ción en medios antes de la recomenda-
ción europea? ¿Con qué actores? ¿Qué 
resistencias u obstáculos se superaron? 
¿Alrededor de las controversias? ¿Cuál 
IXH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�HGXFDFLyQ�HQ�PHGLRV�
a la que se logró en el año 2013?

2. Marco político legal: ¿Cuál es la de-
QRPLQDFLyQ�R¿FLDO�\� OD�GH¿QLFLyQ� OHJDO�
de la educación en medios? ¿Qué otras 
palabras se asocian a ella? ¿Cuáles son 
los documentos legales (leyes, recomen-
daciones...) que enmarcan las políticas 
educativas? ¿Cuáles son sus objetivos 
declarados (asignación de recursos, fun-
cionamiento...)? ¿La ley designa una 
autoridad clara para supervisar la educa-
ción en medios?

3. Desarrollo de capacidades
3.1 La formación del profesorado: ¿Las 
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políticas de educación en medios 
abordan el tema de la formación del 
profesorado? ¿Cómo lo hace (for-
mación inicial, continua...)? ¿Para 
qué nivel escolar (jardín de infantes/
escuela primaria/escuela secunda-
ria/)? ¿Para los maestros, es la edu-
cación en medios considerada un 
JUDGR�SHU�VH��FUpGLWRV�FHUWL¿FDFLyQ��
o se trata de parte de otros grados 
(lengua/historia/ciencias/informáti-
ca...)? ¿La formación es opcional u 
obligatoria? ¿Cuántos horas se ofre-
cen de formación al año?

3.2 Enseñanza/formación, materiales y 
otros contenidos relevantes: ¿Hay 
recursos didácticos y materiales dis-
ponibles por decreto de leyes y po-
líticas públicas? ¿Resuelven el tema 
de la propiedad intelectual (excep-
ciones para la educación...)? ¿Hay 
escasez o abundancia de este tipo de 
materiales? ¿Se ofrecen en lengua 
nacional/local o en otros idiomas? 
¿Cuál es el papel de las institucio-
nes de investigación (universidades, 
escuelas de formación) y otros tipos 
de apoyo?.

���� )LQDQFLDFLyQ�� ¢&yPR� VH� ¿QDQFLDQ�
las políticas de educación en me-
dios, los recursos didácticos y los 
programas de formación? ¿Cuál es 
su proporción en relación a los in-
gresos totales del sistema educativo?

4. Papel de los actores (fuera del sistema es-
colar): ¿La política de educación en me-
dios toma en cuenta las alianzas fuera del 
sistema escolar? ¿Cuál es el papel de las 
autoridades reguladoras de los medios, 
si las hay? ¿Cuál es el papel del sector 
privado (capacidad de redacción, la for-
mación, la disponibilidad de recursos...)?

5. Mecanismos de evaluación (dentro y 
fuera de la escuela): ¿Son las políticas 
de educación en medios aplicadas para 
probar la responsabilidad de los medios 

de comunicación (papel del gobierno, las 
contribuciones tradicionales de medios 
de comunicación, los medios de comu-
nicación de servicio público...)? 

6. Principales conceptos y legitimización 
de valores: ¿Qué paradigmas educati-
vos están presentes (transmisión, pre-
vención, participación...)? ¿Por cuáles 
actores (públicos, privados, civiles)? 
¿Qué competencias se ven favorecidas 
y adoptadas, en su caso (el pensamiento 
crítico, la ciudadanía...)? ¿Qué jerarquía 
de valores (calidad, empoderamiento, la 
diversidad y el pluralismo, empleo...) se 
XWLOL]DQ�SDUD�MXVWL¿FDU�ODV�SROtWLFDV��VREUH�
la base de los discursos políticos, leyes y 
recomendaciones)?

Una vez terminado el reporte, los expertos 
europeos evaluaron el nivel de presencia o 
avance para cada categoría e indicador con 
un total de 44 variables para las 5 dimensio-
QHV�FRQVLGHUDGDV�����'H¿QLFLyQ�KLVWyULFD�����
Marco político, 3. Desarrollo de capacidades 
(Formación, Recursos pedagógicos, Finan-
ciamiento), 4. Otros actores, 5. Evaluación, 
(la dimensión 6 sobre principales conceptos 
no fue incluida en la rejilla porque no co-
rresponde a políticas públicas per se, sino al 
marco simbólico y cultural de estas). 
La evaluación de los expertos se midió nu-
méricamente mediante una plantilla preco-
GL¿FDGD�� FRQ� HO� ¿Q� GH� IDFLOLWDU� HO� DQiOLVLV�
comparativo de las dimensiones señaladas 
en los diferentes países a la fecha de 2013. 
La evaluación se midió con los siguientes 
YDORUHV� SDUD� LGHQWL¿FDU� OD� SUHVHQFLD�DXVHQ-
cias de políticas  públicas: “0” = no presente, 
“1” = etapa inicial, “2” = etapa avanzada y 
“3” = completamente presente.
Las 44 variables obtenidas no han sido pon-
deradas ni en términos de importancia ni de 
prioridad. Hipotéticamente, un país puede 
lograr una puntuación relativamente alta en 
una dimensión, a pesar de que algunos de los 
elementos centrales puedan faltar o puedan 
estar presentes en otros países que no logren 
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XQD�FDOL¿FDFLyQ�WDQ�DOWD��(VWD�HV�XQD�GH�ODV�
limitaciones del enfoque del auto-informe 
(self-report approach). 
Para compensar ésta limitante al no ponderar 
las variables, se ha hecho una primera serie 
de enfoques sobre determinadas y seleccio-
nadas variables por interés, dentro de la mis-
ma dimensión. En la dimensión “marco po-
lítico”, por ejemplo, se han privilegiado las 
“herramientas” (standard setting tools) so-
bre la redacción de “informes” (Reporting). 
Otra limitante fue la escala de 0 a 3 de la re-
jilla de evaluación que tiende a polarizar los 
resultados y que conlleva en la señalización 
de datos, cierto grado de apreciación cuali-
tativa que pudo introducir un sesgo positivo 
o negativo del experto. 
Para compensar la segunda limitante se ave-
riguaron las evaluaciones de los expertos 

con  base a la redacción de los reportes por 
los mismos, y se extendió la escala volun-
tariamente del “0” al “3” para no reducir at 
mínima la desviación estándar (ilustración 
1). En el caso de Irlanda por ejemplo, la 
evaluación de recursos resultó  un poco sub-
valorada porque el experto no había incorpo-
rado los recursos producidos fuera del país 
a pesar de haber sido integrados a los usos 
nacionales por ser de lengua inglesa, debido 
D�ORV�ÀXMRV�WUDQVIURQWHUL]RV�YLUWXDOHV��

Resultados

A continuación se presentan algunos resulta-
dos preliminares de esta investigación, con 
un enfoque previo centrado en las dimensio-
nes globales para dar una representación sin-

Ilustración 3: Fragmento de la rejilla. Las variables cubiertas por las tres primeras dimensiones de 
la investigación
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Ilustración 4: Reparto de la formación por 
categorías

tética de la situación en Europa en el 2013.
El marco de acción de la alfabetización me-
diática se vio afectado por la convergencia 
digital. Al volverse porosos los contornos de 
OD� GH¿QLFLyQ� GH� OR� TXH� HV� OD� HGXFDFLyQ� HQ�
medios, afecta a su vez la comprensión de lo 
que es la alfabetización mediática, así como 
las consecuentes políticas públicas llevadas 
o no a cabo.
&RQ�UHODFLyQ�D� OD�GH¿QLFLyQ�GH� OD�³(GXFD-
ción en medios”, se encontró que el término 
es frecuentemente ligado a tres áreas distin-
tas cuando no aparece el término solo. Las 
tres áreas son: la infodocumentación, la in-
formática y la digital (ilustración 2). 

Los resultados muestran que la educación 
orientada a la informática existe en todos los 
países, pero su relación con la alfabetización 
PHGLiWLFD�QR� UHVXOWD�FODUD��FRPR� OR�FRQ¿U-
man los reportes. 
En el cuadro político, la presencia de esta 
GLPHQVLyQ�UHVXOWy�PX\�VLJQL¿FDWLYD�FRQ�XQ�
resultado promedio de 2.9 según la escala 
mencionada (ilustración 3). Salvo algunas 
excepciones, existen políticas públicas na-
cionales de educación mediática, al menos 
en un estado inicial y otras con plena presen-
cia (Francia y Finlandia). En algunos países 
comienza apenas el desarrollo de las mismas 
(Letonia, Eslovenia) y en otros, parece dete-
nerse por recortes presupuestarios (Portugal, 
Grecia). 
La formación, tercera dimensión del estudio 
aparece en todos los países integrantes del 

estudio, a niveles iniciales al menos (ilustra-
ción 4). El sector de la educación primaria 
es el menos desarrollado, en contraste con 
HGXFDFLyQ�HQ�FROHJLR��1R�KD\�PXFKD�FHUWL¿-
cación a pesar de que exista un currículum. 
La educación en medios no es una materia 
ensenada per se, sino de manera transver-
sal en otras disciplinas; lo que puede ser un 
factor estimulante de formación a todos los 
niveles, pero también un riesgo de poca vi-
sibilidad. Por otra parte, los “recursos edu-
cativos” tienden a desarrollarse de manera 
diversa y se encuentran disponibles en casi 
todos los países. En su mayoría, estos recur-
sos son elaborados por proyectos de los do-
centes en el sector público de la educación.

Ilustración 3: Histograma del marco político 
de la educación en medios en Europa

Ilustración 2�� 5HSDUWR� GH� OD� GH¿QLFLyQ� GHO�
campo por categoría semántica y cognitiva
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El estudio destaca, por el contrario, grandes 
GLVSDULGDGHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR��FXDUWD�GH�ODV�
dimensiones analizadas (Ilustración 5). 

Algunos países cuentan con recursos espe-
Ft¿FRV�SDUD� OD� DOIDEHWL]DFLyQ�PHGLiWLFD�(Q�
otros casos, cuando estos recursos están pre-
sentes, se integran al aprendizaje de otras 
disciplinas como la lengua materna, por 
ejemplo y se diluye más su visibilidad. La 
HYDOXDFLyQ� GH� OD� ¿QDQFLDFLyQ� GH� OD� HGXFD-
ción en medios se hizo sobre la base de una 
LGHQWL¿FDFLyQ� FODUD� GH� GRWDFLRQHV� HVSHFt¿-
cas para la educación en medios. En el caso 
de Francia, por ejemplo, las atribuciones 
H[LVWHQWHV�QR�VLHPSUH�IXHURQ�³HVSHFt¿FDV´��
aunque hubiera una dotación adjudicada al 
CLEMI. En Francia la alfabetización mediá-
WLFD�HV�WDPELpQ�¿QDQFLDGD�SRU�LQVWLWXFLRQHV�
como el CNC (Centre National du Cinéma) 
FRQ�¿QDQFLDPLHQWRV� DWULEXLGRV� D� OD� HGXFD-
ción a la imagen o a la educación digital, 
entre otras, que sirven la alfabetización me-
GLiWLFD�SHUR�TXH�QR�OH�VRQ�³HVSHFt¿FDPHQWH´�
destinados. La evaluación de los expertos 
franceses no podía por tanto dar un nivel alto 
DO� ¿QDQFLDPLHQWR� SRU� QR� VHUOH� ³HVSHFt¿FD-
mente” y “sistemáticamente” destinado. La 
fragilidad de esta categoría de evaluación es 
LQWHUQD��GLItFLO�GH�DYHULJXDU�HVSHFL¿FLGDGHV��
y externa (escasa visibilidad de este tipo de 
¿QDQFLDFLyQ�HQ�SROtWLFDV�S~EOLFDV��
 Se observó un número considerable de 

“otros actores” implicados en la alfabetiza-
ción mediática llevada a cabo en Europa por 
una tradición de pedagogía activa desarro-
llada fuera del marco escolar con un impacto 
importante de la sociedad civil que también 
FRQ¿UPDQ�ORV�UHSRUWHV��LOXVWUDFLyQ�����

Una de las dimensiones con menor presen-
cia, fue la de “evaluación formal” (última 
dimensión considerada) como se observa 
HQ�ODV�VLJXLHQWHV�JUi¿FDV��LOXVWUDFLyQ���\�����
La ilustración 7 demuestra de nuevo gran-
des disparidades entre los países europeos, 
que no siempre se relacionan de hecho con 
el nivel de desarrollo de los procedimien-
tos educativos establecidos en educación 
en medios. La ilustración 8 nos indica que 
las evaluaciones ministeriales son las for-
mas evaluativas más destacadas como sub-
GLPHQVLyQ�\�TXH��ODV�PHGLGDV�GH�H¿FLHQFLD�
escasean a nivel europeo, sabiendo que las 
políticas públicas son cuanto más activas y 
OD�¿QDQFLDFLyQ�PiV�DOWD�TXH�VH�SXHGHQ�PHGLU�
sus resultados.

Fortalezas y debilidades

Como parte de estos resultados se detectan 
fortalezas y debilidades. A la necesidad, la 
formación y los recursos parecen imponerse 
DQWH�KHUUDPLHQWDV�OHJDOHV�\�R¿FLDOHV��'H�KH-
cho, cruzando algunas variables tales como 
OD�¿QDQFLDFLyQ��OD�IRUPDFLyQ�R�HO�PDUFR�SR-
lítico se observa que: 
 y La creación de recursos (en verde) y 

Ilustración 5:�+LVWRJUDPD�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�GH�OD�
educación en medios en Europa 

Ilustración 6: Reparto de los demás actores de 
la educació mediática por categorías.
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Ilustración 11: Representación del desarrollo 
de la alfabetización mediática por sector 
escolar

la formación (en rojo) se encuentran 
por delante de la política pública (en 
D]XO��\�HO�¿QDQFLDPLHQWR��HQ�YLROHWD��HQ�
SURSRUFLRQHV� YLVXDOPHQWH� VLJQL¿FDWLYDV�
(Ilustración 9).

 y El desarrollo de la sociedad de la 
información promueve la producción 
y el intercambio de recursos a un 
menor costo, lo cual pudiera explicar la 
disparidad entre los fondos asignados, 
relativamente bajos y la cantidad 
importante de recursos producidos 
(Ilustración 10).  

 y Por otra parte, a pesar de la poca 
HYDOXDFLyQ�IRUPDO�\�OD�SREUH�¿QDQFLDFLyQ��
la formación y los recursos siguen siendo 
importante, como en el caso de Inglaterra 
que ha recientemente parado su política 
publica de educación en medios la cual 
sigue produciendo recursos porque 
todavía hay una dinámica y actores del 
sector privado y cívico involucrados en 
VX�PDQWHQLPLHQWR��FRPR�OR�FRQ¿UPD�HO�
informe.

Las debilidades encontradas señalan que la 

educación en la primaria (azul en el histo-
grama) está generalmente en una etapa em-
brionaria de desarrollo cuando existe (Ilus-
tración 11). Por lo tanto, los niños tienen 
pocas posibilidades de estar expuestos a lo 
largo de su en vida escolar a una alfabeti-
zación mediática adecuada a su edad. Los 

Ilustración 7: Histograma del marco político 
de la educación en medios en Europa

Ilustración 8: Reparto de la evaluación de la 
educación en medios por categorías

Ilustración 9: Comparación de cuatro 
dimensiones: marco político (azul), formación 
(rojo), recursos pedagógicos (verde) y 
¿QDQFLDPLHQWR��YLROHWD�

Ilustración 10: diferenciación de la amplitud 
de recursos (en azul) en comparación con el 
¿QDQFLDPLHQWR��URMR�
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GDWRV�UHÀHMDQ�XQD�IDOWD�GH�FRQWLQXLGDG�SHGD-
JyJLFD�TXH�QR�FRQWULEX\H�D�OD�H¿FDFLGDG�GH�
la educación en medios. 

Conclusiones

Finalmente y con relación a la problemática 
principal y a las hipótesis planteadas, se en-
contró que hay una paradoja: la educación 
en medios no está realmente estancada sino 
que se desarrolla desde abajo (la formación, 
los recursos, los otros actores de terreno son 
bastante dinámicos), con heterogénea direc-
ción desde arriba (las políticas públicas, la 
¿QDQFLDFLyQ��OD�HYDOXDFLyQ�VRQ�ÀRMDV�����
1. Por lo que toca a políticas fuertes con 

consecuencias sobresalientes en el en-
torno escolar, hay como si fuera un efec-
to de “desconexión” invertida entre un 
marco político existente pero débil, y la 
capacidad de construcción en asociación 
con el sistema escolar bastante presente 
y activo.

2. Por la que toca al papel de los actores 
fuera del sistema escolar, hay como una 
LOXVLyQ�GH�ySWLFD��TXH�FRQ¿UPD�OD�IXHU]D�
de estos actores no escolares. Son ellos 
en gran mayoría quienes producen los re-
cursos y promueven  iniciativas y apren-
dizajes que complementan las políticas 
del sector público.

3. 3RU�OR�TXH�WRFD�D�OD�GH¿QLFLyQ��OD�FRQYHU-
gencia digital sí que afecta a la educación 
en medios, que tiene que volver a apre-
ciar si incorpora o no educación digital e 
informática en su ámbito para acertar su 
transición a la era ciberista.     

6H�HVSHUD�TXH�ORV�GDWRV�¿QDOHV�FRQWULEX\DQ�
a una mejor comprensión de las similitudes 
y diferencias entre los países europeos con 
relación a la educación en medios, especial-
mente en términos de los diversos actores 
involucrados en el proceso. También se es-
pera poder integrarlos en una próxima etapa 
de interpretación en una lectura histórica e 
intercultural de los desarrollos de la imple-

mentación de la alfabetización mediática 
FRQ� HVSHFL¿FLGDGHV� FXOWXUDOHV� JHRJUi¿FDV�
propias. En este sentido también se podrá 
extender el estudio comparativo al escena-
rio en América.
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Resumen 
La Tecnología de la Información y la Comunicación y la Preservación Ambiental son dos 
temas que tienen una relación antagónica y a la vez  simbiótica.  Por qué decimos esto?; 
porque para crear y elaborar toda una gama de tecnologías de la comunicación la cual día 
a día,  crece desmesuradamente y dejando de lado ingentes cantidades de material conta-
minante sobre el planeta, sugiere que existe una deuda y un inexorable compromiso que las 
grandes corporaciones productoras de este tipo de tecnología, tienen con el medio ambiente 
de nuestro tan contaminado planeta.  Estas empresas en alianzas con países, organizaciones 
no gubernamentales, universidades y otras entidades, han desarrollado equipos inteligentes y 
compatibles con la naturaleza. En el proceso de buscar los materiales necesarios para elaborar 
esta tecnología, lleva impreso un impacto negativo en función de sus procesos de extracción, 
transformación y comercialización de los mismos, lo que incide negativamente en los escena-
rios ambientales, sociales y culturales de aquellos países en los cuales se encuentran inmersos.  
Sin embargo a pesar de haber desarrollado estrategias de energía renovable como las redes 
LQWHOLJHQWHV��HGL¿FLRV�\�KRJDUHV�LQWHOLJHQWHV��VLVWHPDV�GH�HQHUJtD�UHQRYDEOH�\�WUDQVSRUWDFLyQ�
mediante vehículos eléctricos, creo sensiblemente que toda esta tecnología de la información 
y la comunicación, debe ser dirigida a la prevención en materia de contaminación ambiental y 
producción de desastres químicos en agua, tierra y aire; del uso de prácticas nocivas y lesivas 
al medio ambiente en todas sus manifestaciones y de corrección y rehabilitación en aquellas 
zonas muy afectadas por la mano del hombre, de tal forma que las TIC´s lleguen a los lugares 
más recónditos del planeta, para capacitar, informar, comunicar e impactar positivamente 
en todos los procesos de vida del ser humano, para no continuar devastando nuestro valioso 
hábitat y de muchas otras especies las cuales también estamos erradicando vertiginosamente.   
 
Palabras clave: Educación virtual, medio ambiente, preservación ambiental, protección 
medioambiental, TIC 



92 Las TIC y su impacto en la preservación ambiental

Desde el inicio de la Revolución Industrial, a 
mediados del siglo XVIII, se inició una serie 
de transformaciones sociales, económicas, 
tecnológicas y culturales en las cuales se 
hizo uso  y abuso de los recursos naturales y 
en su evolución, la afectación del medio am-
biente y la biodiversidad en nuestro plane-
ta.  Las ambiciones desmedidas del hombre 
en su afán por conquistar tierras, personas 
y todo lo que allí conviva, lo ha llevado a 
la destrucción de su propio medioambiente 
de forma tal que en la actualidad, nuestra 
propia especie se encuentra amenazada.   El 
GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR�WHFQROyJLFR��KD�LQFLGLGR�
para bien y para mal en el equilibrio de vida 
en la Tierra.  Los desastres una vez llamados 
“naturales” han sido perturbados de forma 
tal que hemos contribuido a su exacerbación 
o sencillamente hemos facilitado un hábitat 
para su ocurrencia.  Entre los efectos noci-
vos  a nuestro medio ambiente en los que 
la especie humana participa, tenemos la de-
forestación de las áreas verdes, disminución 
de las precipitaciones, baja en los caudales 
GH�ODV�GLIHUHQWHV�FXHQFDV�KLGURJUi¿FDV��FRQ-
taminación por efectos de gases de efecto 
invernadero, consumo de sustancias que 
afectan la capa de ozono, disminución de 
los glaciares, riesgo y aumento en la deser-
tización, la contaminación y envenenamien-
to de mares y ríos con agentes químicos y 
otros.  Todos estos eventos están ocurriendo 
y aumentando día a día en nuestro planeta, lo 
que eventualmente permitirá el colapso del 
ecosistema mundial y la carencia absoluta de 
fuentes renovables de energía.
Los sistemas socio-económicos actuales, es-
tán dirigidos y gestionados por unas pocas 
unidades que en la búsqueda de un mayor 
incremento en sus riquezas, están realizando 
acciones en diferentes formas, que afectan 
negativamente el ecosistema de todos los 
que aquí vivimos.  Es de gran importancia 
que los millones de seres humanos que vi-
ven en el planeta, conozcan de buena fuente 
cómo estamos afectando nuestro ambiente y 
cómo debemos protegerlo o preservarlo.  Es 

así como la Tecnología de la Información y 
la Comunicación es de vital importancia para 
informar a la humanidad tanto a nivel de las 
grandes urbes, como en las zonas rurales y 
aún las más recónditas, del grave problema 
que tenemos en la actualidad con respecto 
al medio ambiente.  Esta tecnología permite 
que todos podamos tener un claro y efectivo 
conocimiento de cuál es la problemática  en 
nuestro medio ambiente, y cómo podemos 
preservar nuestra biodiversidad y las fuentes 
renovables de energía.  Las formas de poder 
llevar a efecto esta conjunción “tecnología 
de la Información-Preservación del medio 
ambiente”, traen como consecuencia la labor 
desarrollada por los distintos gobiernos del 
mundo, la empresa privada, ONG, la ONU 
y otras organizaciones, para apoyar proyec-
tos en zonas urbanas y rurales de capacita-
ción en el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, y además 
conocer cómo el ser humano está incidiendo 
negativamente en el ecosistema atentando 
contra su propia existencia. Actualmente, se 
están realizando acciones mediante organi-
zaciones como Global Forest Watch, en don-
de están participando diferentes gobiernos, 
activistas y comunidades; se están utilizando 
6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�*HRJUi¿FD��6,*���
en donde se adquieren datos por medio de sa-
télites y sensores terrestres; Telefonía de voz 
SRU�,3��,QWHUQHW�3URWRFRO��7UDQVSRUWDU�OODPD-
GDV�WHOHIyQLFDV�VREUH�XQD�UHG�GH�GDWRV����6LV-
WHPD�GH�3RVLFLRQDPLHQWR�*OREDO��*36���HQ�
GRQGH�FLHQWt¿FDPHQWH�VH�HVWiQ�JHVWLRQDQGR�
bosques de manera sostenible y obteniendo 
información referenciada de acuerdo a coor-
denadas espaciales concretas; Dispositivos 
GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��3&��
VHUYLGRUHV���\�ORV�VLVWHPDV�LQIRUPiWLFRV�SDUD�
HO�SURFHVDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��VRIWZD-
UH�\�EDVH�GH�GDWRV��
Es importante para poder cumplir con la 
implementación de los sistemas de informa-
ción en las diferentes áreas y sobre todo en 
aquellas en las que el medio ambiente y la 
biodiversidad son vulnerados, la disposición 
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de un presupuesto de inversión y capacita-
ción, mantenimiento y ejecución, para que 
todos los seres humanos involucrados, pue-
dan contribuir a la preservación del planeta.
La Tecnología de la Información y la Comu-
nicación debe ser utilizada para transformar 
el entorno humano en función de sus nece-
sidades. La preservación del ecosistema y la 
biodiversidad,  se constituye en  una nece-
sidad primaria y apremiante que no puede 
ser soslayada o ignorada.  En este importan-
te proceso, intervienen recursos materiales, 
agua, fuentes de energía, recursos humanos, 
tecnologías, y los receptores que recibirán 
los insumos y la capacitación dirigida a la 
preservación ambiental.

El hombre y el medio ambiente
'H¿QLWLYDPHQWH�� HO� KRPEUH� QDFH�� FUHFH� \�
se desarrolla en el medio ambiente ante una 
biodiversidad de la cual toma lo que desea 
para perpetuar su especie,  atender sus ne-
cesidades primarias, y posteriormente sa-
tisfacer una serie de deseos que obedecen a 
las exigencias del mercado, a sus funciones 
en determinados ámbitos, y a su creciente 
fastuosidad.  En ese afán, el hombre se ha 
convertido en el mayor depredador del pla-
neta, de tal forma que ante ese apetito in-
terminable, está extinguiendo  una cantidad 
de recursos naturales, especies animales 
y vegetales, quedando al borde de acabar 
hasta con su existencia misma.  Día a día 
vemos como esta depredación interminable, 
va afectando el clima de la tierra provocando 
diferentes fenómenos que inciden negativa-
mente sobre seres que habitan el planeta. En 
Europa, se ha legislado sobre el daño que 
causamos al medio ambiente y como en base 
a la responsabilidad del agente contaminan-
te,  se debe resarcir los daños causados.  En 
el libro Blanco sobre responsabilidad Am-
ELHQWDO��������VH�VHxDOD�TXH��³/D�5HVSRQVD-
bilidad  Ambiental  tiene por objeto obligar 
DO�FDXVDQWH�GH�GDxRV�DO�PHGLR�DPELHQWH��HO�
FRQWDPLQDGRU��D�SDJDU�OD�UHSDUDFLyQ�GH�WDOHV�

GDxRV´����SiJ������³VL�QR�VH�DSOLFD�HVWH�SULQ-
cipio para cubrir los gastos de reparación de 
daños ambientales, el medio ambiente queda 
VLQ�UHVWDXUDU«´���SiJ�����
En función de su supervivencia, el hombre 
ha transformado los recursos naturales y 
FUHDGR�IRUPDV�DUWL¿FLDOHV�TXH�HQ�VX�FRQVXPR�
han generado contaminación, devastación, 
agotamiento, explotación, cambios, extin-
ción y generación de fenómenos de creciente 
impacto negativo sobre la tierra con efectos 
sobre el medio ambiente, los cuales deben 
ser restaurados.
(O�DXWRU�(FKDUUL��/���������VHxDOD�TXH��³/D�
acción del hombre sobre el planeta ha sido 
tan notable, especialmente en el último siglo, 
TXH�VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�QR�H[LVWH�HFRVLVWH-
ma que no esté afectado por su actividad”.  
&LHUWDPHQWH��SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�HQ��DFWL-
vidades realizadas por el ser humano como, 
por ejemplo, la ganadería y la agricultura, 
desde tiempos  inmemoriales con la produc-
ción de monocultivos y la eliminación de 
especies que ha considerado lesivas a sus 
propósitos, ha ido exterminando la biodiver-
sidad  creando desbalances en nuestro eco-
sistema. No solo la monoproducción afec-
ta el medio ambiente,  sino que asociado a 
esto,  el uso de sustancias altamente tóxicas, 
contaminantes como los pesticidas y agentes 
químicos,  y de técnicas que inciden sobre la 
vitalidad de los suelos, constituyen algunos 
de los factores que han contribuido en esta 
afectación.  Estas actividades tienen su inci-
dencia sobre la fauna puesto que al aumen-
tar las tierras utilizadas para la agricultura y 
ganadería, disminuye a su vez, el hábitat de 
mucha de la fauna silvestre que se encuen-
tra en estas zonas.  El desarrollo tecnológico 
industrial sin tomar las medidas preventivas 
necesarias, ha tenido un impacto negativo en 
ríos, lagos y mares, de tal forma que una gran 
cantidad de productos y residuos químicos, 
producen la muerte de peces y diferentes es-
pecies circundantes al verter las industrias, 
sus residuos químicos. 
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Cuando nos dedicamos a la productividad de 
artículos que consumen energía  utilizando 
recursos naturales, se afecta el medio am-
biente y más cuando los recursos utilizados 
no son renovables o se renuevan muy lenta-
mente. El producto de la combustión de estos 
recursos como lo es el caso de los derivados 
GHO� SHWUyOHR� �QDIWDV�� JDVRLO� \�RWURV�� SURYH-
niente de la extracción de combustibles fósi-
les, produce gases y el efecto invernadero, y 
OD�OOXYLD�iFLGD��FRQWDPLQDQGR�\�PRGL¿FDQGR�
considerablemente el clima, y la salud de los 
VHUHV�KXPDQRV��SLHO�\�YtDV�UHVSLUDWRULDV��
La emisión de gases contaminantes en la 
atmósfera ha producido una gran contami-
nación e inclusive la reducción de la capa de 
R]RQR�GHMDQGR�GH�¿OWUDU�OD�DFFLyQ�GH�UD\RV�
ultravioleta solares, incidiendo en el aumen-
to el cáncer de piel en la población huma-
na y graves daños al ecosistema mundial.  
Las emisiones de gases también han tenido 
injerencia en el padecimiento del cáncer 
pulmonar. Entre las principales sustancias 
contaminantes del aire nos señala la autora 
3HxDOR]D��/���������VRQ���³'Ly[LGR�GH�$]X-
fre, Dióxido de Carbono, Monóxido de Car-
bono, Óxido de Nitrógeno, Hidrocarburos 
*DVHRVRV��Ï[LGR�GH�3ORPR��ÀXRUXURV��3ROYR�
Atmosférico producido por la trituración de 
materiales y pulverización de productos.”. 
/D�GHVYLDFLyQ�GH�UtRV�\�DÀXHQWHV��FRQVWUXF-
ciones sobre áreas costeras, eliminación de 
manglares y otras acciones, destruyen sen-
siblemente el ecosistema terrestre y maríti-
mo, eliminando diferentes especies y algu-
nas hasta llegar a su extinción.  Aunado a 
estas situaciones, el incremento masivo de 
la población mundial y la carencia de pla-
QL¿FDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�XUEDQL]DFLyQ��WDP-
bién está contribuyendo con la ausencia de 
un medio ambiente necesario para la vida de 
especies animales y vegetales.  De la mano 
con esta situación, toda la contaminación 
producida por los seres humanos y en espe-
cial la producción de basura y sus elementos 
no biodegradables, se ha convertido en un 
problema de contaminación ambiental y de 

cultivo de toda clase de insectos y roedores.  
Entre los no biodegradables, el más peligro-
so y de graves consecuencias, es la radioac-
tividad  proveniente de la energía atómica 
FX\RV�HVFDSHV�\�ÀXMRV��HQ�DLUH���WLHUUD�\�DJXD��
trae graves consecuencias sobre la vida en 
el planeta.
De manera personal, pienso que, en materia 
de exacerbación, el hombre, como especie 
de este planeta, ha llegado al clímax y a su 
máxima expresión, produciendo un verda-
dero caos en la sobrevivencia del ecosistema 
en que vive, con un impacto sin precedentes 
el cual quizás sea muy tarde revertir.

Importancia de la información y la 
comunicación
Para poseer conocimiento de todo lo que su-
cede en el mundo o de lo que trasciende a 
nivel mundial, es importante la Información 
y la Comunicación pertinentes.  El hombre 
a través de los siglos ha acumulado una serie 
de prácticas y ha desarrollado tecnologías, 
materiales y elementos que han producido 
graves daños al ecosistema mundial.  Para 
poder conocer la realidad de lo que estamos 
produciendo en la actualidad, debemos ha-
cer llegar a toda la población la correcta for-
ma o método de realizar nuestras actividades 
cotidianas.  En todos los ámbitos, en  agri-
cultura,  construcción,  acuicultura,  pesca,  
industria, ganadería, etc., debemos utilizar 
técnicas para el desarrollo sostenible, de tal 
forma que pensemos en la no afectación del 
medio ambiente y en las formas de renova-
ción del mismo, incluidas especies vegetales 
y animales.
La Tecnología de la Comunicación y la Infor-
mación han avanzado hoy día en forma ace-
lerada e inclusive está al alcance de muchas 
personas.  Es de gran importancia que las 
poblaciones del mundo conozcan y puedan 
manejar esta tecnología para que puedan ser 
FDSDFLWDGDV�HQ�OR�TXH�UH¿HUH�D�OD�SUHYHQFLyQ�
y desarrollo sostenible del medio ambiente 
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en las actividades que desarrollan. Hoy en 
día en casi todas las actividades que reali-
zamos, de una forma u otra estamos impac-
tando negativamente el ecosistema mundial.  
Debemos llegar a través de la Tecnología de 
la Comunicación y la Información a todos 
los hogares, lugares de trabajo, y sitios más 
recónditos, en donde todavía existen áreas 
que no han sido afectadas por el hombre.  
5RMR�9��� 3�$��� VHxDOD� TXH�� ³(Q� ORV� ~OWLPRV�
tiempos la humanidad ha tenido que hacer 
frente a situaciones graves de deterioro del 
medio ambiente provocado por actividades 
humanas”. 
Hace un llamamiento a los causantes de la 
contaminación y devastación del medio am-
biente y que deben aceptar su responsabili-
dad asumiendo los costos en la reversión del 
daño causado.  En Europa, el medio ambien-
te es considerado como un “bien público”, 
situación con la cual estamos en total acuer-
do, por lo que esta práctica  debe ser asumida  
a nivel mundial. Sin embargo, las socieda-
des deben compartir esta responsabilidad ya 
que por omisión o intención, permiten a los 
diferentes actores incidir negativamente so-
bre el medio ambiente, de  forma tal que la 
responsabilidad es compartida. En ocasiones 
establecer o puntualizar la responsabilidad  
HV�PX\�GLItFLO�SXHVWR�TXH�KD\�TXH�LGHQWL¿FDU�
quienes han ocasionado el daño y si puede 
VHU� PHGLGR� R� FXDQWL¿FDGR� HVWDEOHFLHQGR� D�
su vez la causalidad y el efecto en el medio 
ambiente. 
Para conocer como intervienen las TIC, tan-
to positiva como negativamente, en nuestro 
planeta debemos conocer un poco sobre 
HOODV���6HJ~Q�'XQFRPEH�5��\�+HHNV��������
GH¿QHQ�ODV�7,&�FRPR��³(O�FRQMXQWR�GH�SUR-
cesos y productos derivados de las nuevas 
KHUUDPLHQWDV��KDUGZDUH�\�VRIWZDUH���VRSRU-
tes y canales de comunicación relacionados 
con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de la información, 
que permiten la adquisición, producción, 
tratamiento, comunicación, registro, presen-

tación de informaciones, en forma de voz, 
imágenes, datos, contenidos de señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagné-
tica.”
En el ámbito social y muy relacionado con el 
propósito de prevenir el daño medio ambien-
tal, estas tecnologías en cuanto a su gestión e 
innovación, se han utilizado para la creación 
de programas de forma tal que puedan ser 
comprendidos, sean accesibles y aplicables 
a lo que se pretende.  A este propósito, las 
TIC  nos permiten fácil acceso a una gran 
cantidad de información relacionada con el 
tema ambiental, sistemas de comunicación 
inmediata para la pronta acción frente a la 
problemática existente y con componentes 
de interactividad, además de la digitaliza-
ción de una gran cantidad de información 
necesaria para la realización de los diferen-
tes programas ambientales. 
La Tecnología de la Comunicación y la In-
formación debe ser utilizada para prevenir el 
daño que puedan afectar el al medio ambien-
te y para que se pueda revertir el mismo, di-
rigiendo por este medio campañas de infor-
mación sobre usos, cuidados y peligros en 
las diferentes acciones y comportamientos 
del hombre.  Las campañas de conciencia-
ción a nivel urbano y rural, constituyen un 
DSRUWH�VLJQL¿FDWLYR�SDUD�SUHYHQLU�ORV�GDxRV�
al ecosistema planetario. Ciertamente que 
las noticias medio ambientales no forman 
parte de los guiones televisivos o radiales 
en su diario quehacer. En contadas ocasio-
nes programas pagados por organizaciones 
ambientalistas, llevan a la faz pública los 
problemas de afectación medio ambiental.  
Existen programas, como los de “Animal 
3ODQHW´��³1DWLRQDO�*HRJUD¿F´�\�³'LVFRYHU\�
Chanel”, que contribuyen informando al 
mundo los diferentes efectos que sobre la 
biodiversidad y el medio ambiente, realiza 
la humanidad. Ya nos resulta familiar y casi 
que aceptable, la desaparición o extinción de 
especies animales y vegetales, la contamina-
ción atmosférica, la reducción de la capa de 



96 Las TIC y su impacto en la preservación ambiental

ozono, contaminación de ríos y mares con 
químicos y radiaciones, y además el cambio 
climático que está incidiendo en la dismi-
nución de los glaciares y otros fenómenos. 
Estos indicadores nos señalan y nos advier-
ten que estamos a solo pasos de terminar 
con nuestra propia existencia. Los grupos 
ecologistas preocupados por esta situación, 
realizan protestas que son captadas por los 
diferentes medios de comunicación con una 
amplia cobertura. 
Conocemos que las TIC han generado tone-
ladas de Residuos de Aparatos Electrónicos 
�5$((��� FRQWDPLQDQGR� WDPELpQ� QXHVWUR�
medio ambiente, lo que también produce un 
impacto en la crisis medio ambiental.

Crisis medio ambiental y las TIC
La injerencia de las TIC en la contaminación 
ambiental ha generado que tanto institucio-
nes estatales, privadas y organizaciones no 
gubernamentales se hayan unido para crear 
el International Telecommunication Union 
DQG�&OLPDWH�&KDQJH��,78����6HJ~Q�HO�LQIRU-
PH�GH�%XHWL����������VH�HVWi�UHDOL]DQGR�XQD�
labor de mitigación con respecto a la conta-
minación realizada por el uso de esta tecno-
logía. Según este informe se está realizando 
OR�VLJXLHQWH�
“Reducción del consumo de energía por 
equipos de TIC a través de nuevas normas. 
5HGHV�GH�SUy[LPD�JHQHUDFLRQHV��UHGXFFLyQ�
GHO� FRQVXPR� GH� HQHUJtD� KDVWD� HQ� XQ� �����
Un mejor uso del espectro para reducir el 
consumo de energía de los dispositivos ina-
lámbricos.”. 
6LQ� OXJDU� D� GXGDV�� HVWD� XQL¿FDFLyQ� GH� HV-
fuerzos por medio de la creación de la UIT, 
nos permite conocer las intenciones de las 
organizaciones y gobiernos en relación con 
las TIC, de mejorar la situación concerniente 
al problema de la contaminación por RAEE 
�UHVLGXRV� HOHFWUyQLFRV��� \� GH� PHMRUDU� PH-
diante el uso de nuevos aditamentos, la pre-
vención de la contaminación del medio am-

biente.  Así,  en el informe de la ITU, Bueti, 
&���������FRQWLQ~D�VHxDODQGR�TXH�VH�UHDOL]DQ�
DFFLRQHV� PLWLJDGRUDV�� � ³$YDQ]DQGR� VREUH�
nuevas normas para promover la reducción 
de emisiones en otros sectores, Redes Inte-
OLJHQWHV� \� (GL¿FLRV� LQWHOLJHQWHV�� 6LVWHPDV�
Inteligentes de Transporte, Tecnología de 
trabajo remoto, Sensor de Redes  Basados  y 
(¿FLHQFLD�(QHUJpWLFD´�
 La ITU también está realizando trabajos de 
monitoreo en referencia al cambio climáti-
co.  Es administrador del marco global del 
espectro. Realiza la vigilancia del clima y la 
predicción del cambio climático y la  reali-
zación de investigaciones para la aplicación 
de sensores remotos a través de tecnología 
inalámbrica. 
En casi que obligatoria la participación de 
las organizaciones productoras de las TIC en 
materia de intervención y prevención de los 
procesos de contaminación a través de los 
PLOORQHV��GH����D�����GH�EDVXUD�HOHFWUyQLFD�
que se genera a nivel mundial. Es importante 
la labor que se pueda desarrollar en los países 
en desarrollo en donde la basura electrónica 
se produce en grandes cantidades afectando 
el medio ambiente y la salud de la población.  
Los contaminantes constituyen elementos 
orgánicos persistentes y metales pesados 
que son acumulados en el cuerpo humano a 
través las vías respiratorias altas inhalando 
HO�DLUH�FRQWDPLQDGR�\�TXH�¿QDOPHQWH�FRQWUL-
buye a las afecciones cardiovasculares y al 
cáncer. Vemos de esta forma, que la afección 
medio ambiental tiene acciones nefastas so-
bre la salud humana, y que deberían medir 
el impacto genérico producido en el sistema 
ecológico y su biodiversidad.  
Con respecto a esta problemática en los paí-
ses en desarrollo, Colombia creó a través 
del Ministerio del Medio Ambiente, Min 
$PELHQWH� �������� SROtWLFDV� GH� 6HJXULGDG�
Informática, de tal forma que se convierta 
en la instrumentación necesaria para crear 
conciencia en relación a la importancia de la 
información, el desarrollo sostenible y la ge-
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neración de una nueva cultura de la informa-
ción y de los medios con que cuenta el país.
Este ejemplo para nuestra América Latina, 
es importante para realizar un alto en materia 
de contaminación ambiental y destrucción 
excesiva del ecosistema, formulando leyes 
de protección ambiental considerando las 
TIC y los posibles aportes a la prevención y 
tratamiento de este grave problema.
Las Tecnologías de la Información y la Co-
municación necesitan ciertos minerales ta-
les como el Coltán, para su procesamiento 
y comercialización.  Este procesamiento 
tiene una injerencia negativa sobre el me-
dio ambiente, cultura, sociedad,  afectando 
HO�DJXD��OD�HQHUJtD�\�OD�ÀRUD�GHVWUX\HQGR�HO�
hábitat y los nichos ecológicos de la biodi-
YHUVLGDG�� �/D�DXWRUD�%RRGHOOD�+��� ,� �������
VHxDOD� TXH�� � ³/DV� WHFQRORJtDV� GH� OD� FRPX-
nicación plantean nuevas posibilidades y 
nuevos retos, pero también pueden tener un 
efecto perverso, no solo en su accesibilidad, 
sino también en su consumo y fabricación. 
Estas tecnologías requieren de un proceso de 
extracción de minerales, de transformación, 
manipulación y comercialización.  Un pro-
ceso que cada vez más tiene graves impactos 
PHGLRDPELHQWDOHV«´���SiJ��������
Esta situación la explica claramente la UIT 
en sus diagnósticos y proposición de accio-
nes en función de la contaminación ambien-
WDO�HQ�OR�TXH�UH¿HUH�D�OD�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�
el uso masivo de las TIC a nivel mundial.
En un artículo publicado por Martínez, M. 
��������KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�&RQIHUHQFLD�GH�
la Naciones Unidas sobre Desarrollo Soste-
QLEOH�5tR������HQ�OD�FXDO�SXQWXDOL]DURQ�WUHV�
áreas  de mejoramiento para la reducción de 
la contaminación por los TIC al medio am-
ELHQWH��D�VDEHU��³/D�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD��GH�
IRUPD�WDO�TXH�VH�DSURYHFKHQ�ORV�EHQH¿FLRV�
GH�ORV�HGL¿FLRV�LQWHOLJHQWHV��ORV�VLVWHPDV�GH�
transporte y los hogares también llamados 
inteligentes; la accesibilidad a la energía, 
principalmente a través de sistemas de mo-
nitoreo que permitan regular el consumo, 

y las estrategias de energía renovable tales 
como redes inteligentes, sistemas de ener-
gía renovable y transportación en vehículos 
eléctricos.”. 
Además de implantar estas innovaciones 
para disminuir la contaminación del medio 
ambiente, también los costos de producción 
deben ser bajos, de tal forma que puedan 
llegar a todos los consumidores y se pueda 
cumplir el propósito por el cual se han crea-
do. 

Las TIC y su utilización para 
protección del medio ambiente
En la actualidad son diversas las formas 
de contaminación y destrucción del medio 
ambiente y su biodiversidad. Se ha impac-
WDGR�OD�ÀRUD�HQ�WRGDV�VXV�PDQLIHVWDFLRQHV�\�
la fauna, llegando a extinguir múltiples es-
pecies.  La atmósfera ha sido contaminada 
por la emisión de gases, químicos y agen-
tes radioactivos; los mares, ríos y lagos han 
sido contaminados con químicos, derrames 
SHWUROtIHURV�\� UDGLRDFWLYRV�� OD�PDVL¿FDFLyQ�
humana y la urbanización desmedida han 
tenido efectos adversos sobre selvas y bos-
ques, manglares, al igual que las prácticas 
artesanales en la ganadería y la agricultura.  
Es una situación en extremo preocupante 
para la permanencia de la vida en nuestro 
planeta.
Las TIC también están contribuyendo con 
este proceso de afectación medio ambiental.  
Por este motivo aunado a los esfuerzos que 
VH�UHDOL]DQ�HQ�OD�DFWXDOLGDG�SRU�HO�,78��,Q-
ternational Telecommunication Union and 
&OLPDWH�&KDQJH���SDUD�WUDQVIRUPDU�OD�FRP-
posición y procesos de telecomunicación, se 
debe realizar aportes en materia de educa-
ción y transmisión del conocimiento dirigi-
do a fórmulas para prevenir y mantener el 
equilibrio ambiental y contribuir a su reha-
bilitación a costos que permitan su efectiva 
implementación y sobre todo en los lugares 
más remotos.  Se deben estructurar paquetes 
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programáticos que sean fáciles de asimilar y 
de ejecutar de acuerdo a los procedimientos 
en cada área a cubrir en materia de afecta-
ción del medio ambiente y su biodiversidad.
 En la actualidad, muchas instituciones y 
entre ellas las universidades, ofrecen pro-
gramas de cursos abiertos en donde se tras-
mite y se enriquece el conocimiento.  Son 
conocidos como “Open Course Ware”, y 
son instrumentos que deben ser utilizados 
para la enseñanza en materia de cuidados 
del medio ambiente y de la biodiversidad, 
prevención de malas prácticas, uso de ele-
mentos protectores del medio ambiente, mé-
todos, procedimientos y técnicas amigables 
con el medio ambiente, usos de la tecnología 
de la información y la comunicación para la 
prevención medio ambiental, además de las 
nuevas tecnologías inteligentes que se están 
implantando a nivel mundial para disminuir 
el grado de contaminación y afectación am-
biental.  La educación virtual se está utili-
zando en las instituciones educativas y en 
otras instituciones. Ha sido motivo de avan-
ce tecnológico y a la vez de preocupaciones 
en función de la relación emisor transmisor y 
todas las variables que los relacionan. Algu-
nos autores se preocupan sobre la parte emo-
cional y la transferencia de las emociones.  
'H�WDO�IRUPD�TXH�-LPpQH]��&��-��5����������
VHxDOD�TXH��³(O�SDSHO�TXH�MXHJD�FDGD�XQR�GH�
los componentes de la comunicación en la 
educación virtual ha cambiado y se ha adap-
tado a las condiciones actuales. El emisor y 
el transmisor pueden ser intercambiables, el 
ÀXMR�GH� LQIRUPDFLyQ��FRQRFLPLHQWR�\�VDEL-
duría es omnidireccional y el canal o medio 
puede ser que más se ha visto afectado, y 
HVWH�D�VX�YH]�KD�FDPELDGR�D�ORV�RWURV�´��SiJ��
����
6LQ� HPEDUJR�� HO� DXWRU� PDQL¿HVWD� TXH� ODV�
tecnologías van avanzando y conforme a 
esto, las limitaciones que se presentan con 
el uso de la tecnología de la información y la 
comunicación, van siendo descartadas me-
diante nuevos aditamentos tecnológicos. Es 
importante en la actualidad  que estos instru-

mentos sean bien utilizados para poder im-
pactar positivamente en el medio ambiente 
y devolverle a la naturaleza lo que a pasos 
geométricos, le estamos quitando. El uso de 
la TIC en instituciones educativas en el siglo 
XXI es un hecho y sobre todo utilizándolas 
para la educación ambiental a manera de 
concienciar  las futuras generaciones sobre 
la importancia del medio ambiente.  En Ve-
nezuela, por ejemplo, el autor Vásquez, C., 
-�<����������UHDOL]y�XQD�SUHVHQWDFLyQ�SRU�GDWD�
VKRZ�VREUH�OD�HGXFDFLyQ�YLUWXDO�\�HO�PHGLR�
ambiente para concienciar a la población de 
los problemas medio ambientales y cómo el 
hombre está accionando negativamente con-
taminándolo y destruyéndolo. Es así como 
la tecnología de la información y la comu-
nicación puede adecuarse a todos los entor-
nos humanos e inclusive en zonas remotas 
en donde grupos de personas pueden ser al-
canzadas con la información necesaria para 
preservar y proteger su medio ambiente y la 
biodiversidad.  La educación, y en este caso 
XWLOL]DQGR� ODV�7,&�� WLHQH�HO�SDSHO�GH�FRQ¿-
gurar un individuo que proteja la naturaleza 
en todas sus dimensiones concienciándolo a 
través de una correcta información y capaci-
tación.  Toda la información que concierne al 
conocimiento de los problemas ambientales 
que afectan negativamente el planeta, debe 
ser administrada a través de la educación 
virtual, vídeo conferencias, internet, vídeo 
juegos,  y otros instrumentos al servicio de 
este propósito.  La contribución de las TIC 
es de primaria importancia para detener el 
impacto del hombre sobre el medio ambien-
te, sin embargo su utilización en todos los 
escenarios de nuestro planeta, introduce li-
mitaciones tales como incompatibilidades 
GH�RUGHQ�WpFQLFR��GL¿FXOWDGHV�HQ�VX�FRQRFL-
miento y manejo a través de la capacitación 
adecuada, utilización de idiomas como el 
LQJOpV��EDUUHUD�LGLRPiWLFD���\�HO�FRVWR�\�YLGD�
GH�HVWRV�HIHFWRV�HOHFWUyQLFRV��QR�WRGRV�SXH-
GHQ�DGTXLULUORV�\�KD\�TXH�UHQRYDUORV���'H�WDO�
manera, hay que analizar bien su introduc-
ción y utilización para la educación medio 
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ambiental.  Por otro lado, el autor Ojeda B., 
)���������VHxDOD�HQ�HO�DUWtFXOR�7%,/,6,������
de la educación ambiental en papel a los bits 
TXH�
“Todavía existe una brecha considerable en-
WUH�DTXHOORV�TXH�SUH¿HUHQ�TXH�OD�SREODFLyQ�VH�
eduque ambientalmente desde el mismo me-
dio y los que admiten el uso de nuevas tec-
nologías, como internet.  En este sentido el 
dilema presencial-virtual va a estar presente 
en los debate de EA de forma ineludible.”.  
A pesar de la brecha existente, progresiva-
mente a nivel mundial, la población va acce-
diendo mayormente las nuevas tecnologías.  
Cada día, la movilidad mediante cualesquie-
ra tipos de transporte se hace más costosa. 
El internet y la introducción de los correos 
electrónicos, el Skype y el WhatsApp en los 
móviles, han restado usos e importancia a 
los correos tradicionales.  Las personas ya 
no necesitan trasladarse a los correos y la co-
municación se realiza perfectamente desde 
casa o del sitio de trabajo contribuyendo de 
esta forma a la disminución de la contami-
nación producida por el uso del transporte y 
los gases resultantes.  Las Tecnologías de la 
Información y la comunicación están inci-
diendo notablemente en el mejoramiento de 
la gestión de instituciones públicas, privadas 
y de organismos internacionales. Además, 
favorecen la comunicación entre diversas 
entidades y han contribuido con el aumen-
to en la oferta de trabajo con la creación de 
nuevas profesiones. Este crecimiento debe 
ser valorado y analizada su contribución a la 
preservación ambiental en contraste con los 
efectos de uso y la contaminación produci-
da.  Las TIC  permiten hasta cierto punto, el 
acceso igualitario de la población a la infor-
mación y la comunicación. En la III Cumbre 
6RFLDO�$QGLQD���������VH�WUDWDURQ�ORV�WHPDV�
PHGLR�DPELHQWDO�\�ODV�7,&��GH�WDO�IRUPD�TXH��
“Es importante hacer referencia a la brecha 
existente entre los países más desarrollados 
del globo, con las naciones en vías de desa-
rrollo.  Se ha generado una marginalización 
producto de la revolución digital y la facili-

dad  entre una sociedad capaz de adaptarse 
a una nueva era económica, con respecto  a 
una mayoría de países que aún está empe-
zando a darse cuenta del cambio de paradig-
ma de la sociedad moderna”.
Pero para que ese acceso sea efectivo, hay 
que considerar que los objetivos que se de-
sean lograr y los contenidos inmersos en lo 
que se pretende comunicar e informar, deben 
estar dirigidos a una población de la cual se 
conozca  su nivel social, educativo y cultu-
ral, el compromiso institucional y empresa-
rial, además del contexto en el que se desea 
informar, grupo etario y el conocimiento 
que posee en función de lo que se pretende 
lograr.  Es importante la forma como se es-
tructure el mensaje y el impacto que se desea 
lograr.  Así, debe existir el compromiso de 
los gobiernos de nuestros países en vías de 
desarrollo para el diseño de políticas, estra-
tegias y variables en función del cierre de 
la brecha digital existente, y utilizar efectiva 
\� H¿FLHQWHPHQWH� ODV� 7,&� SDUD� FRPXQLFDU��
informar, prevenir e impactar de manera 
positiva sobre el medio ambiente y adecuar 
la llamada “Sociedad de la Información” a 
su preservación para las futuras generacio-
nes.  Claros ejemplos de esta misión la están 
realizando países como Colombia, México, 
Venezuela, Perú y muchos más, incorporan-
do en el sistema curricular de las escuelas y 
preparando programas virtuales para que los 
niños y jóvenes adquieran el conocimiento y 
el interés de conservar la biodiversidad y el 
medio ambiente.  Excelentes programas vir-
tuales diseñados con la tecnología adecuada 
y apropiada para el aprendizaje de educación 
ambiental de la población. De esta manera 
pueden adecuarse diferentes programas en 
zonas muy afectadas por la contaminación 
y la deforestación, y en zonas remotas don-
de las prácticas de agricultura artesanal, han 
deteriorado el suelo. 
En otros países se han realizado iniciativas 
para el uso de las TIC para conservar el me-
GLR�DPELHQWH���(Q�(FXDGRU�HQ������VH�UHDOL-
zó un taller denominado “Ciencia ciudadana 
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enfocada en los recursos naturales” con el 
objeto de motivar la sociedad para el mejo-
ramiento en el manejo de los recursos natu-
rales.  Participaron en el evento expertos en 
el uso de las TIC para el monitoreo de aire, 
suelo y agua.  También se incluyó en este ta-
ller el sistema “Georrefenciado”, el cual fue 
aplicado en la amazonia utilizando la infor-
mación vertida por la ciudadanía.  Así, la po-
EODFLyQ�SXHGH�YHUL¿FDU�VL�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�
ellos han proporcionado, se ha utilizado para 
la solución de problemas medioambientales.  
Todas estas acciones todavía son pocas fren-
te a la situación crítica de devastación que 
sufre el planeta. 
Otro factor que es muy importante es el cre-
cimiento desmedido de la población mundial 
TXH� HQ� OD� DFWXDOLGDG� HV� GH� ������PLOORQHV�
de habitantes, y sobre todo en los países en 
vías de desarrollo.  Con estos crecimientos, 
DXPHQWD� ODV� ]RQDV�GH�XUEDQL¿FDFLyQ� VLQ� OD�
GHELGD�SODQL¿FDFLyQ�H�LQFOXVLyQ�GH�PHGLGDV�
para preservar el medio ambiente.  Importan-
tes áreas verdes son eliminadas en función 
del desarrollo social que a su vez trae como 
consecuencia la producción de toneladas de 
basura y elementos contaminantes.  Aunado 
a esto, la explotación desmedida de recur-
sos forestales, dejan los márgenes de ríos y 
DÀXHQWHV�FRQWULEX\HQGR�D� ODV� LQXQGDFLRQHV�
en algunos casos, y la desertización en otros. 
En este sentido existen algunas iniciativas en 
donde han participado organizaciones inter-
nacionales, universidades y agencias guber-
namentales para la utilización de la TIC en 
materia de educación de pobladores en dis-
tritos y municipios para la conservación del 
medio ambiente y la utilización de tecnolo-
gías, técnicas y procedimientos “saludables” 
o “amigables” a la naturaleza.

Conclusiones
La humanidad históricamente se ha servido 
de la naturaleza y el medio ambiente des-
de su aparición en el planeta.  Como con-
secuencia de sus intervenciones, el medio 

ambiente y la biodiversidad se han afectado 
considerablemente.  Grandes extensiones de 
selvas y bosques se han eliminado por di-
ferentes prácticas del hombre; ríos, mares 
y lagos se encuentran muy contaminados al 
igual que el aire que respiramos. La Capa de 
Ozono  se ha reducido producto de los gases 
invernadero por encima de los valores nor-
males incidiendo en calentamiento global  y 
en la salud de los seres humanos.  Una gran 
cantidad de especies animales se encuentran 
hoy extintas por los apetitos desmedidos del 
hombre, y una gran cantidad de contami-
nantes radioactivos, derivados del petróleo 
y otros químicos, están envenenando el pla-
neta.  En los últimos dos siglos, los avances 
en la tecnología digital han constituido ele-
mentos de primera importancia en la vida del 
hombre.  Sin embargo, también se ha conta-
minado el planeta con toneladas de residuos 
electrónicos. En función de esta incidencia 
negativa en el medio ambiente, organizacio-
nes, países e instituciones, están investigan-
do y desarrollando tecnologías inteligentes 
y saludables a la humanidad y al medio am-
biente. En nuestros países se está utilizando 
las TIC para que por medio de la educación 
virtual se genere cambios de actitud a tra-
vés de programas escolares.  Se están desa-
rrollando acciones a nivel de comunidades, 
municipios y distritos para mejorar las prác-
ticas ancestrales y artesanales en materia de 
agricultura y ganadería que están incidiendo 
negativamente sobre el medio ambiente. Se 
están desarrollando alianzas entre universi-
dades, organizaciones internacionales y los 
Estados para mejorar el medio ambiente y 
la calidad de vida de los involucrados. Se 
están introduciendo prácticas en el uso de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la disminución de la basura y 
residuos electrónicos.
El hombre se encuentra en la actualidad en 
XQD�OtQHD�GH�OtPLWH�HQ�OR�TXH�UH¿HUH�D�OD�SUH-
servación del planeta y de su propia especie. 
(VWR� GH¿QLWLYDPHQWH� GHEH� VHU� XQ� OODPDGR�
agudo de auxilio para tomar todas las provi-
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dencias del caso y por lo menos permanecer 
en un ambiente libre de contaminantes y de 
prácticas que inciden en esta problemática.  
Muestra de esto es la creación mundial de 
leyes y normas que protegen el medio am-
biente y la biodiversidad.
Hemos realizado un recorrido básico por los 
diferentes factores que afectan el medio am-
biente, la injerencia de las TIC sobre nuestro 
hábitat, y las diferentes formas de cómo el 
hombre valiéndose de estas nuevas tecnolo-
gías, puede preservar el planeta.  El proble-
ma es de todos, y todos debemos tener con-
ciencia e incidir sobre este grave problema.  
¿Estamos preparados para asumir nuestra 
responsabilidad?
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Resumen 
El presente artículo analiza las tendencias en el uso de sistemas informáticos para la platafor-
ma  Blackboard Collaborate por los estudiantes de educación a distancia de la Universidad 
Alas Peruanas. La investigación se realizó sobre una muestra poblacional de 237 estudiantes 
de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, ubicados en 47 ciudades del Perú. 
Se evalúan las características del hardware y software de los equipos de cómputo empleados 
por los alumnos para conectarse a las sesiones de videoconferencia. Tales condiciones supo-
nen una medida del rendimiento para las funciones multitarea, texto, chat, audio y vídeo, y 
SHUPLWHQ�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�HVSHFt¿FD�SDUD�XQ�PDQHMR�ySWLPR�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GLVSRQLEOHV�
en la plataforma Blackboard. 

Palabras clave: Blackboard Collaborate, equipo de cómputo, educación a distancia, Internet, 
tecnología, videoconferencia. 

Abstract
This research analyzes trends in the use of computer systems for the Blackboard Collaborate 
platform by the distance learning students of the Alas Peruanas University. The research was 
carried out on a population sample of 237 students of Management and International Business 
located in 47 cities throughout Peru. The characteristics of the software and hardware of the 
computer equipments used by the students to get connected to the video conferencing sessions 
were evaluated. Such conditions constitute some measure of performance for multitasking 
IXQFWLRQV��WH[W��FKDW��DXGLR�DQG�YLGHR��DQG�DOORZ�D�VSHFL¿F�FRQ¿JXUDWLRQ�DQG�DOORZ�D�VSHFL¿F�
FRQ¿JXUDWLRQ�WR�PDNH�RSWLPDO�XVH�RI�WKH�WRROV�DYDLODEOH�DW�WKH�%ODFNERDUG�SODWIRUP

Keywords: Blackboard Collaborate, computer, distance learning, Internet, technology, 
videoconferencing.
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Introducción
En la última década, la educación a distancia 
en América Latina se ha ampliado debido al 
desarrollo de los programas informáticos y 
otros proyectos de software propietario para 
HO�DSUHQGL]DMH�HQ�OtQHD�
Este modelo de enseñanza se ha convertido 
en un mecanismo de integración y de demo-
cratización. Promueve el derecho a la educa-
ción permanente con igualdad de oportuni-
dades, sin límites de espacio, tiempo, edad, 
sexo o realidad laboral.
En esta investigación sobre las tendencias 
en el uso de la tecnología para ingresar a 
la plataforma Blackboard Collaborate en 
el Campus Virtual de la UAp se ha utilizado 
una muestra poblacional diseñada para ser 
UHSUHVHQWDWLYD�GH�XQD�IUDQMD�HVWXGLDQWLO�FRQ�
proyección de crecimiento: 237 estudiantes 
de la Escuela de Administración y Negocios 
Internacionales situados en 47 ciudades.
La geografía accidentada del país y la hete-
rogeneidad de las condiciones sociales y de 
acceso a la red de cada localidad son factores 
que se tuvieron en cuenta en el diseño del es-
tudio. También se analizaron las circunstan-
FLDV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�OD�H[SHULHQFLD�GHO�XVXD-
rio cuando utiliza las salas de conferencia 
Blackboard Collaborate para comunicarse 
con el docente en forma simultánea.

Antecedentes
Existen pocas investigaciones cuantitativas 
o de campo ni estudios técnicos sobre el 
proceso de la educación virtual en América 
Latina, por lo que conviene establecer pro-
tocolos rigurosos en este campo.
Entre los teóricos consultados, cabe señalar 
a Pons Florit, Arquero Montaño y Donoso 
Anes (2012), quienes en su artículo «Distan-
ce learning and academic performance in ac-
counting: A comparative study of the effect 
of the use of videconferencing [Educación a 
distancia y resultados académicos en conta-

bilidad: un estudio comparativo del uso de 
YLGHRFRQIHUHQFLD@ª�HYDO~DQ�OD�H¿FLHQFLD�GH�
la videoconferencia en términos de rendi-
miento académico en su uso en educación 
superior en contabilidad. Su investigación 
determinó la ausencia de efectos negativos 
por el uso de videoconferencias en compara-
ción con el método tradicional de enseñanza. 
Por lo tanto, la videoconferencia podría ser 
considerada como una herramienta de ense-
ñanza apropiada en función a la buena ins-
trucción del docente (p.196).
Jordi Grau-Moracho; en su investigación 
titulada: «Reuniones virtuales: Adobe Con-
nect y WebEx» (Grau-Moracho, 2007) esta-
blece: «Hay que tener en cuenta que la voz es 
crítica en las reuniones virtuales. Si la ima-
JHQ�GH�YLGHR�VH�UDOHQWL]D�R�EDMD�GH�FDOLGDG�
durante el evento no supone un gran proble-
ma para los asistentes, que pueden mantener 
la atención en la voz del conferenciante, las 
presentaciones o la pizarra. Pero si la voz se 
pierde o entrecorta es casi imposible man-
tener el hilo de la presentación o conversa-
ción» (p. 521).
5DPLUR�0HMtDV� ������� HQ� VX� LQYHVWLJDFLyQ�
titulada «Preparando el camino para una 
educación abierta» señala en su resumen que 
se trata de promover este modelo educativo 
«a través de la Universidad Virtual de Salud 
[Cuba] como institución académica virtual, 
a través de la producción y publicación por 
parte de los docentes de recursos educativos 
DELHUWRV�\�REMHWRV�GH�DSUHQGL]DMH�ª�\�REVHU-
va que, aunque todavía no se evidencien los 
logros, el gran potencial existirá en tanto 
también el docente sea un estudiante de sis-
temas abierto o a distancia para permanecer 
actualizado en su rol de asesor (pp. 13, 18).
La importancia del de esta función del do-
cente como mediador para garantizar el éxito 
educativo es enfatizada por Guzmán Castro 
(2011) en su investigación titulada «Tutorías 
virtuales como herramienta complementaria 
y su efecto sobre las evaluaciones globales 
en estudiantes universitarios», en la que 
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analiza el efecto de la tutoría virtual (tV) y 
FRQFOX\H�TXH�HVWD�PHMRUD�ODV�FDOL¿FDFLRQHV�
VLJQL¿FDWLYDPHQWH��3RU�HQGH�ODV�XQLYHUVLGD-
des como promotoras del conocimiento son 
responsables de innovar para formar profe-
sionales capaces y productivos (p. 275). 
Vincent Prieto y un grupo de otros cinco in-
vestigadores en «Impacto de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en la 
educación y nuevos paradigmas del enfoque 
educativo» (Prieto Díaz et al, 2010: ) indican 
que aunque las tecnologías de la información 
y las comunicaciones  propician la expan-
sión del uso de la educación virtual, también 
implica retos para los formadores como es el 
tener que «lidiar con aspectos técnicos, for-
mación especializada, seguridad informática 
y otros», pero el dominio de tales aspectos se 
UHÀHMD� OXHJR�HQ� OD�FDSDFLGDG� LQQRYDGRUD�\�
XQ�DSUHQGL]DMH�JDUDQWL]DGR��S������

Método
El estudio cuantitativo sobre las caracte-
rísticas de de hardware y software de los 
computadores del alumnado a distancia fue 
planeado por la Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la UAp. Colabora-
ron 2371 estudiantes  a través de encuestas 
mediante formularios electrónicos y en salas 
de conferencia Blackboard Collaborate.

Descripción de la muestra
La muestra estuvo conformada por estu-
diantes de la Escuela de Administración y 
Negocios Internacionales en la modalidad 
a distancia. La población muestreada es de 
un tipo no probabilístico y se la seleccionó 
mediante los siguientes criterios:  
D���(O�VXMHWR�GH�HVWXGLR�HUD�DOXPQR�UHJXODU�

del primer ciclo de la Escuela de Admi-
nistración y Negocios Internacionales de 
la UAp que cursa estudios en la modali-

1 Este artículo toma como base un anterior análisis 
efectuado por el Lic. L. Molina Almanza y cuyos 
resultados parciales fueron expuestos en conferencia en 
DJRVWR�GH�������9DULDFLRQHV�\� WHQGHQFLD�HQ�HO�SHU¿O�GHO�
estudiante de la modalidad a distancia de la Universidad 
Alas Peruanas. 

dad a distancia y registra matrícula en el 
semestre 2013-1. 

E���(O�VXMHWR�GH�HVWXGLR�PDQLIHVWy�HO�GHVHR�
de participar voluntariamente en el pro-
yecto de investigación de la DUED.

Análisis de Resultados
De la aplicación de las encuestas mediante 
formularios electrónicos y su comprobación 
en la interacción virtual se recogieron los si-
guientes resultados.

Sistema Operativo (SO)
Tal como se aprecia en la Tabla 1, 161 estu-
diantes en línea de los 237 encuestados te-
nían instalado en sus equipos la versión Win-
dows 7 en el momento de la investigación. 
En segundo lugar, unos 52 alumnos todavía 
mantenían el uso de Windows XP y 19 em-
pleaban el SO Windows 8.

tAbLA 1. Frecuencia de equipos de cómputo 
por versión de SO

6HJ~Q�HO�*Ui¿FR����HVWR�UHVXOWD�HQ�XQ������
del total de los entrevistados para quienes 
tenían instalado en sus equipos el sistema 
:LQGRZV� ��� HO� ����� SDUD� ORV� XVXDULRV� GH�
:LQGRZV�;3�\�VyOR�XQ�����XWLOL]DED�:LQ-
dows 8, una versión más reciente de SO de 
Microsoft que aún no es plenamente sopor-
tada por  Blackboard Collaborate. Los estu-
GLDQWHV�SXHGHQ�WHQHU�GL¿FXOWDGHV�DO�WUDWDU�GH�
conectar a una sesión o al usar ciertas carac-
terísticas como el AppShare.

Sistema  
Operativo Frecuencia %

Windows XP 52 21,9

Windows Vista 3 1,3

Windows 7 161 67,9

Windows 8 19 8,0

Mac OS x 10,5 1 0,4

Mac OS x 10.6.8 1 0,4

Total general 237 100,0
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gráfiCO 1�� 3RUFHQWDMH� GH� FRPSXWDGRUHV� SRU�
versión de SO

6ROR�ORV�VLVWHPDV�:LQGRZV�;3���������:LQ-
dows Vista y Windows 7 son compatibles 
con todas las características de accesibilidad 
de la plataforma Blackboard. No hay posi-
bilidad de navegar con un lector de pantalla 
con el SO Mac. 

Tipo de Sistema Operativo

tAbLA 2. Frecuencia por tipo de SO en los 
computadores 

Al analizar la Tabla 2 se observa que la ma-
yor parte de los ordenadores usados por los 
estudiantes, sean de escritorio o portátiles, 
interactúan  con un SO de 32 bits. 131 es-
tudiantes tienen este tipo de SO y 106 ya 
han adoptado un sistema de 64 bits. Esto 
UHSUHVHQWD� HQ� SRUFHQWDMHV� DO� ����� \� DO� ���
�� UHVSHFWLYDPHQWH�� � FRPR� VH� LOXVWUD� HQ� HO�
*Ui¿FR��

gráfiCO 2�� 3RUFHQWDMH� GH� FRPSXWDGRUHV� SRU�
versión de SO+

La versión Java Virtual Machine (JVM) 
debe corresponder al tipo de SO: uno de 32 
bits requiere JVM de 32 bits; un SO de 64 
ELWV� WUDEDMDUi�FRQ�XQ�-90�GH����ELWV��+D\�
HVSHFt¿FDV�RSFLRQHV�DSOLFDEOHV�D�FDGD�YHU-
sión de modo que no pueden instalarse sobre 
antiguas versiones. Solo el SO MAC puede 
WUDEDMDU�FRQ�P~OWLSOHV�YHUVLRQHV�GH�-90�
En las entrevistas a los estudiantes se de-
tectaron problemas de este tipo de incom-
patibilidad por versiones diferentes de SO y 
JVM, un Windows de 64 bits y una versión 
de Java de 32 bits que generan constantes in-
terrupciones de conexión con la plataforma, 
iconos perdidos, imposibilidad de cargar ar-
chivos y otros.

Modelo de Procesador

tAbLA 3. Frecuencia por tipo de SO en los 
computadores

Los equipos utilizados por los estudiantes 
son bastante heterogéneos en lo que se re-
¿HUH�DO�WLSR�GH�SURFHVDGRU��VHJ~Q�VH�PXHVWUD�
HQ�OD�7DEOD����'H�OD�YHUL¿FDFLyQ�GH�ORV�GDWRV�
sobre procesadores se pudo apreciar que el 

Sistema  
Operativo Frecuencia %

32 bits 131 55

64 bits 106 45

Total general 237 100

Procesador Frec. %

Intel Pentium II 8 3.4

Intel Celeron 18 7.6

AMD Athlon K7 (Classic y 
Thunderbird) 2 0.8

Intel Pentium III 2 0.8

Intel Pentium 4 24 10.1

AMD Athlon XP 5 2.1

Intel Pentium 4 (Prescott) 1 0.4

AMD Athlon 64 7 3.0

Intel Core Duo 53 22.4

AMD Phenom 2 0.8

Intel Core i3, Core i5 e i7 112 47.3

AMD Phenom II y Athlon II 2 0.8

AMD Fusion 1 0.4

Total general 237 100.0
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�����GH�ORV�HTXLSRV�FXHQWD�FRQ�SURFHVDGR-
res antiguos que pueden no ser satisfactorios 
SDUD�WUDEDMDU�FRQ�YDULDV�LQVWUXFFLRQHV�HQ�SD-
ralelo, como recibir la transmisión de vídeo 
y compartir aplicaciones pesadas. 
2WUR� ����� WLHQH� HTXLSRV� GH� FyPSXWR� FRQ�
procesadores muy superiores al promedio de 
ORV�HVWXGLDQWHV��\�HO������GLVSRQH�GH�HTXL-
pos con un procesador promedio de regular 
rendimiento.
La combinación de procesador antiguo con 
un SO como Windows XP o anterior limita 
seriamente las posibilidades de sesiones ho-
mogéneas en la que todos los alumnos avan-
cen al mismo ritmo

Navegador de Internet
Respecto a los tipos de navegadores de Inter-
net utilizados con mayor frecuencia por los 
estudiantes la Tabla 4 muestra que predomi-
QD�,QWHUQHW�([SORUHU�FRQ����������&KURPH�
FRQ����������)LUHIR[�FRQ��������\�$QGURLG�
%URZVHU�FRQ��������HQ�XVXDULRV�~QLFRV�

tAbLA 4. Navegadores de Internet preferidos  
por los alumnos (año 2013)

Al comparar los datos de los años 2011 
(véase la Tabla 5)2  y 2013 sobre navega-
dores utilizados por los estudiantes para el 
XVR�GH�%ODFNERDUG�&ROODERUDWH�VH�FRQ¿UPDQ�
las tendencias de cambio en su uso: Internet 
2 Resultados de la primera investigación sobre preferencias 
tecnológicas del estudiante en línea. (Lic. L. Molina 
Almanza). 

([SORUHU�FRQ�HO������GH�SUHIHUHQFLD�KD�GLV-
PLQXLGR�D������\�HO�XVR�GH�*RRJOH�&KURPH�
KD�DXPHQWDGR�GH�����D�FDVL�������$QGURLG��
FX\R�XVR�HUD�FDVL�LQH[LVWHQWH��GH�������WLHQH�
DKRUD�HO��������GH�SUHIHUHQFLD��OR�TXH�FRQ¿U-
ma la tendencia al uso de teléfonos móviles.

tAbLA 5. Navegadores de Internet preferidos

Velocidad de acceso a Internet
La velocidad de acceso a Internet y su estabi-
lidad es un factor importante para el proceso 
GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�HQ�OtQHD��(Q�WHR-
ría el requerimiento mínimo indispensable 
para el uso de Blackboard Collaborate es 
una velocidad de 128.8 kilobits por segundo 
(kbps)3.  Cuanto mayor es la velocidad de 
envío o de subida se tiene más probabilida-
des de disfrutar de una videoconferencia de 
calidad.
Las diferentes velocidades con las que los 
estudiantes conectan con el Aula Virtual se 
alistan en la Tabla 6. 
Velocidad de descarga. Las conexiones de 
UHG�GH�����DOXPQRV���������WLHQHQ�YHORFL-
dades inferiores a 400 kbps. Estas pueden 
H[SHULPHQWDU� GL¿FXOWDGHV� SDUD� XWLOL]DU� VLQ�
LQWHUUXSFLRQHV�HO� LQWHUFDPELR�GH�PHQVDMHV��
aplicaciones o escritorio con el docente. 
Velocidad de  carga. Las conexiones a 
,QWHUQHW�GH�����HVWXGLDQWHV� ��������� HVWiQ�
3 La velocidad de un módem se mide por el número de 
bits que puede transferir en un segundo, mientras que el 
espacio de almacenamiento se mide en bytes (1 byte = 8 
bits). 

Navegador Frecuencia %

Internet Explorer 135 56.96

Chrome 66 27.85

Firefox 22 9.28

Android 8 3.38

Safari 3 1.27

BlackBerry 1 0.42

Opera 1 0.42

Otros 1 0.42

Total 237 100.00

Navegador %

Internet Explorer 82.78

Chrome 7.98

Firefox 8.27

Android 0.06

Safari 0.42

BlackBerry 0.04

Opera 0.39

Otros 0.06

Total 100.00
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dentro del mínimo requerido por la platafor-
PD� HQ� OtQHD�� (VWD� EDMD� YHORFLGDG� GH� HQYtR�
HV�XQ�IDFWRU�OLPLWDQWH�HQ�OD�ÀXLGH]�HQ�OD�TXH�
el estudiante recibe la transmisión de vídeo, 
DO�LQWHUFDPELDU�PHQVDMHV�GH�DXGLR�R�WUDEDMDU�
con pizarras digitales interactivas. 

tAbLA 6. Velocidad de conexión con la que 
navegan los estudiantes

Valuacion del ping óptimo4

ping es una de las herramientas que se en-
cuentra en cualquier sistema operativo que 
soporte TCP/IP.  El valor del comando ping 
comprueba la conectividad de la red mi-
diendo la latencia o tiempo que tardan en 
comunicarse dos puntos remotos por medio 
del envío de paquetes de 64 bytes iCmp5. El 
equipo remoto después de haber recibido 
WDO�PHQVDMH�GHEH�UHVSRQGHU�FRQ�EChO rEpLy 
(respuesta de eco). El número de milisegun-
dos (ms) necesario para la conexión al ser-
vidor y el EChO rEpLy determina la calidad 
de la conexión. El aspecto más importante 
al observar la latencia es la consistencia. 
Para un excelente desempeño de la platafor-
ma Blackboard se necesitaría una respuesta 
ping consistente que no superara los tiempos 
promedio y mínimo de 50 ms. Sin embargo, 
ORV�YDORUHV�SRU�GHEDMR�GH�ORV�����PV�VLHPSUH�
son óptimos o deseables en las conexiones 
4 Ping.exe es una pequeña aplicación disponible en todos 
ORV� VLVWHPDV�:LQGRZV� TXH� VH� HMHFXWD� FRQ� HO� FRPDQGR�
PING mediante la consola de CmD (DOS). (Véase http://
es.kioskea.net/contents/355-ping).
5 3URWRFROR�GH�0HQVDMHV�GH�&RQWURO�GH�,QWHUQHW��

de banda ancha. Cuanto más elevado es el 
valor ping mayor es el retardo de conexión 
a Internet6.  
La medición del valor del ping se realizó 
utilizando la prueba de velocidad ADSL. La 
7DEOD���PXHVWUD�ORV�UHVXOWDGRV��HO������GH�
las conexiones tienen un alto valor ping esto 
VLJQL¿FD�XQ�WLHPSR�GH�UHVSXHVWD�PXFKR�PiV�
lento.
Al realizar el seguimiento de los valores ex-
tremadamente altos (superiores a 300 ms), 
se los halló asociados con la presencia de vi-
UXV�\�WUR\DQRV�HQ�HO�VLVWHPD�R�GH¿FLHQFLDV�HQ�
el cableado de la conexión: mal estado, uso 
de diferentes calidades de cable, empalmes o 
conexiones adicionales, entre otros.

tAbLA 7. Valor ping en las conexiones de red 
de los alumnos

Errores de conexión durante videoconfe-
rencias
(O� ����� GH� ORV� HVWXGLDQWHV� UHSRUWy� TXH� OD�
ocurrencia de fallas durante las sesiones de 
videoconferencia era nada frecuente o poco 
IUHFXHQWH��HO�����DOXGLy�QR�FRQHFWDUVH�FRQ�
IUHFXHQFLD�\�HO������GLMR�WHQHU�SUREOHPDV�GH�
modo habitual o muy a menudo (véase la Ta-
EOD�����(VWDV�GH¿FLHQFLDV�HVWiQ�DVRFLDGDV�SRU�
lo general a valores ping altos, contingencias 
del clima (lluvias, viento, tormentas) donde 
6 (O�YDORU�HVSHFt¿FR�GHSHQGH�WDPELpQ�GH�OD�FDUJD�GHO�VHUYL-
dor y la distancia que existe hasta el servidor de pruebas. 

Velocidad de 
Internet (Kbps)

Descarga 
(Kbps)

Subida 
(Kbps)

0-200 52 109

201-400 54 83

401-600 18 15

601-800 20 9

801-1000 22 6

1001-1200 13 7

1201-más 58 8

Total 237 237
Valor PING (ms) Frecuencia %

0-50 22 9.28

51-100 28 11.81

101-150 20 8.44

151-200 12 5.06

201-250 57 24.05

251-300 51 21.52

301-350 17 7.17

351-400 9 3.80

401-más 21 8.86

Total 237 100.00
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los alumnos conectan con la Sala de Con-
ferencias, tener otras aplicaciones activas o 
también por otras características de los equi-
pos de cómputo.

tAbLA 8. Fallas durante la conexión por 
videoconferencia

Interrupciones y cierres de sesión en 
tiempo real

tAbLA 9. Cierres de sesión de videoconferencia 
inesperados

(O������GH�ORV�HVWXGLDQWHV�UHSRUWy�TXH�OD�RFX-
rrencia de salidas repetidas e involuntarias 
de la salas de conferencia era nada frecuente 
R�SRFR�IUHFXHQWH��HO�����PHQFLRQy�FRQHFWDU�
solo de vez en cuando con la plataforma y 
HO������Vt�DVLQWLy�WHQHU�SUREOHPDV�FRQVWDQ-
tes o con mucha frecuencia. Para este tipo 
de fallos también se encontró valores PING 
altos, sistemas infectados por troyanos o gu-

VDQRV�SRU�IDOWD�GH�XQD�EXHQD�FRQ¿JXUDFLyQ�
del antivirus o de su actualización. Se tiene 
en cuenta que algunos programas antivirus 
pueden bloquear Java para Blackboard Co-
llaborate y una sesión inactiva por más de 
XQD�KRUD��QR�VH�WUDQV¿HUH�LQIRUPDFLyQ��H[-
pira por seguridad. 

Conclusiones
Windows es el SO dominante en los equipos 
de escritorio y portátiles de los estudiantes. 
'H�HVWRV��HO������WLHQH�LQVWDODGR�:LQGRZV�
;3�� ORV� TXH� SXHGHQ� SUHVHQWDU� GL¿FXOWDGHV�
para actualizar controladores del sistema, 
DXGLR�� JUi¿FRV�� PyGHP� \� OD� GHVFDUJD� GH�
software compatible, en detrimento del des-
empeño de Blackboard Collaborate.
Se aprecia un aumento considerable de equi-
SRV� FRQ�62�GH� ���ELWV� KDVWD� XQ� ������/D�
SUHVHQFLD�VLJQL¿FDWLYD�GH����ELWV�PRWLYD�OD�
necesidad de incluir enlaces y orientación 
para garantizar la conectividad y otras ne-
cesidades de los estudiantes que tienen este 
equipo.
En función al modelo de procesador apro-
[LPDGDPHQWH�HO������GH�ORV�HVWXGLDQWHV�QR�
tienen equipo de cómputo adecuado para 
mantener la comunicación sincrónica. Por 
lo que deben escuchar pasivamente la lec-
ción del profesor a riesgo de interrupciones 
o pérdida total de conectividad al compartir 
recursos y vídeo. 
Si bien Internet Explorer todavía es el na-
vegador más usado, se nota claramente una 
creciente tendencia al uso de Google Chro-
me y de Android.
(O� ����� GH� ORV� HTXLSRV�PXHVWUDQ� XQD� YH-
locidad relativamente lenta en la conexión 
a Internet tanto en velocidad de descarga 
como de envío. Esta escasa velocidad no 
está dada únicamente por el tipo de servicio 
del proveedor de Internet, sino por factores 
externos como los componentes del compu-
tador desde el cual el estudiante se conecta o 
GH¿FLHQFLDV�HQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�GHO�FDEOHD-

Respuesta a la  
encuesta Frecuencia %

Nada frecuente 34 14

Poco frecuente 123 52

Frecuente 43 18

Muy frecuente 15 6

No sabe/ no usa con 
frecuencia la tutoria 
telematica 22 9

Total 237 100

Respuesta a la  
encuesta Frecuencia %

Nada frecuente 91 38

Poco frecuente 90 38

Frecuente 19 8

Muy frecuente 15 6

No sabe/ no usa con 
frecuencia la tutoria 
telematica 22 9

Total 237 100
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do, presencia de virus u otros aspectos de 
compatibilidad informática.
Respecto a la estabilidad y la continuidad de 
la conexión en la sala de conferencia están 
asociadas tanto a la velocidad de conexión 
a Internet  como a la protección del siste-
ma contra virus y troyanos (acceso remoto 
al equipo). 
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WUDWDPRV�GH�RUJDQL]DU�QXHVWUDV�H[SHULHQFLDV�\�WDQWHRV�HQ�WUHV�HWDSDV��(Q�SULPHU�OXJDU��SRQHU�
ORV�IXQGDPHQWRV�WHyULFRV�GH�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�IRUPDFLyQ�LQWHUFXOWXUDO�\�OD�FRQWLQXDFLyQ�GH�
VXV�FRQWULEXFLRQHV�D�OD�HGXFDFLyQ��(Q�OD�VHJXQGD�IDVH��XQD�LQWURGXFFLyQ�HQ�ODV�YRFHV�GH�ORV�
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FRQ�VXV�GHVHRV��SUREOHPDV��QHFHVLGDGHV�\�SRVLELOLGDGHV��OD�DSURSLDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�ULFR�
\�OOHQR�GH�VLJQL¿FDGR�SDUD�QXHVWUR�SURSLR�GHVHPSHxR�FRPR�GRFHQWHV�ODV�XQLYHUVLGDGHV�\�ORV�
LQYHVWLJDGRUHV��OR�TXH�SHUPLWH�QXHYRV�VLJQL¿FDGRV�D�OD�IRUPDFLyQ�\�GHVHPSHxR�SURIHVLRQDO��
3RU�~OWLPR��HQ�OD�FRQFOXVLyQ��SRGHPRV�GHVWDFDU�DOJXQDV�SHUVSHFWLYDV�\�GHVDItRV�HQ�UHODFLyQ�
1�$�SHVTXLVD�p�SDUWH�GR�SURMHWR��)RUPDomR�WHFQROyJLFD�FRQWLQXDGD�GH�SURIHVVRUHV�LQGtJHQDV�H�QmR�LQGtJHQDV�HP�FRPXQLGDGH�
YLUWXDO�H�PXOWLFXOWXUDO��LQWHUFRQHFWLYLGDGH�H�FRODERUDomR��$SURYDGR�SHOR�HGLWDO�FKDPDGD�)81'(&7�&13T�1����������±�
PPP 
2 9DOH�UHVVDOWDU�TXH�R�JUXSR�*(7('��*UXSR�GH�3HVTXLVD�H�(VWXGRV�HP�7HFQRORJLD�(GXFDFLRQDO�H�(GXFDomR�D�'LVWkQFLD���WHP�
SDUFHULDV�GH�FRODERUDomR�FLHQWt¿FD�FRP�RV�SHVTXLVDGRUHV�GH�DOJXPDV�,QVWLWXLo}HV�1DFLRQDO�H�,QWHUQDFLRQDO��8QLYHUVLGDGH�
$EHUWD�GH�3RUWXJDO��8QLYHUVLGDGH�GH�0DQLWRED�±�:LQQLSHJ��&DQDGi��+XPDQ�(FRORJ\���8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GH�$ODJRDV�
�3URJUDPD�GH�3yV�*UDGXDomR�HP�/HWUDV���,)06�±�,QVWLWXWR�)HGHUDO�GH�(GXFDomR��&LrQFLD�H�7HFQRORJLD�GH�0DWR�*URVVR�
GR�6XO���&DPSXV�&DPSR�*UDQGH��IDWR�HVWH�TXH�SRVVLELOLWD�XPD�VRFLDOL]DomR�GDV�H[SHULrQFLDV�HP�kPELWR�PLFUR�H�PDFUR��
SURPRYHQGR�D�FRODERUDomR�FLHQWt¿FD�
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FRQ�OD�IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR��D�WUDYpV�GHO�GLiORJR�\�ODV�FRQH[LRQHV��$OJXQRV�UHVXOWDGRV�
GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�PXHVWUDQ�TXH�HO�XVR�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�FRPR�HVSDFLR�GH�HQFXHQWUR�VH�
SXHGH�DxDGLU�D�OD�IRUPDFLyQ�FRQWLQXD�GH�ORV�SURIHVRUHV�FRQ�HO�¿Q�GH�DPSOLDU�ODV�UHODFLRQHV�
HQWUH�ORV�JUXSRV�\�HO�DSUHQGL]DMH�RSRUWXQR��$ERJDPRV�SRU�XQD�HGXFDFLyQ�FRQWLQXD�LQWHUFXOWX-
UDO�EDVDGD�HQ�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ORV�GRFHQWHV��UHVSHWDQGR�ODV�IRUPDV�GH�YLYLU�\�GH�SHQVDU��(O�
UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�HVFXFKD�\�HO�GLiORJR�FRQ�HO�¿Q�GH�HQWHQGHU�VX�VHQWLGR�
\�GLUHFFLyQ�HQ�XQD�FXOWXUD�GHWHUPLQDGD�HV�FRQGLFLyQ�LPSRUWDQWH�SDUD�DYDQ]DU�HQ�OD�E~VTXHGD�
GH�SUiFWLFDV�HGXFDWLYDV�LQWHUFXOWXUDOHV�HQ�OD�IRUPDFLyQ�FRQWLQXD�GH�ORV�SURIHVRUHV�

Palabras clave: 'LiORJR��,QWHUFXOWXUDOLGDG��)RUPDoLyQ�FRQWLQXD�GH�SURIHVRUHV��)DFHERRN��

Abstract
7KH�DUWLFOH�KDV�WKH�REMHFWLYH�RI�UHÀHFWLQJ�DQG�SUREOHPDWL]LQJ�WKH�FRQQHFWLRQV�DQG�GLDORJXHV�RI�
,QGLJHQRXV�DQG�1RQ�,QGLJHQRXV�WHDFKHUV��SDUWLFLSDQWV�RI�D�FRQWLQXHG�IRUPDWLRQ�LQ�VRFLDO�QH-
WZRUN��7KH�SUHVHQWHG�GDWD�DUH�SDUWLDO�UHVXOWV�IURP�D�UHVHDUFK�RQJRLQJ��,W�LV�LQVHUWHG�LQ�WKH�*URXS�
RI�5HVHDUFK�LQ�(GXFDWLRQDO�7HFKQRORJLHV�DQG�'LVWDQFH�(GXFDWLRQ���*(7('�8&'%���:H�FKR-
VH�WKH�TXDOLWDWLYH�UHVHDUFK�DSSURDFK�XQGHU�WKH�IRUP�RI�YLUWXDO�HWQRJUDSK\��$V�D�PHWKRGRORJLFDO�
SURFHGXUH��ZH�XVHG�WKH�HPHUJHG�GLDORJXHV�LQ�WKH�LQWHUDFWLRQV�DPRQJ�WKH�SDUWLFLSDQWV�RI�WKH�
FRQWLQXHG�IRUPDWLRQ�LQ�WKH�VRFLDO�QHWZRUN�IDFHERRN��:ULWLQJ�WKLV�DUWLFOH��ZH�WULHG�WR�RUJDQL]H�
RXU�JURSLQJV�DQG�H[SHULHQFHV�LQ�WKUHH�PRPHQWV��)LUVW��ZH�EURXJKW�WKH�WKHRUHWLFDO�IRXQGDWLRQV�
DERXW�LQWHUFXOWXUDO�FRQWLQXHG�IRUPDWLRQ�DQG�WKH�FRQWULEXWLRQV�WR�HGXFDWLRQ��6HFRQG��GHHSH-
QLQJ�WR�WKH�WHDFKHUV¶YRLFHV��SDUWQHUV�RI�WKH�UHVHDUFK��ZH�ZRYH�FRQQHFWLRQV�DQG�GLDORJXHV�LQ�
IDFHERRN��SUHVHQWLQJ�WKHLU�ZLVKHV��SUREOHPV��QHFHVVLWLHV�DQG�SRVVLELOLWLHV��DSSURSULDWLQJ�ULFK�
DQG�SOHQW\�RI�PHDQLQJV�NQRZOHGJH�WR�RXU�RZQ�SUDFWLFH�RI�WHDFKLQJ�DQG�UHVHDUFKLQJ��RSHQLQJ�
SRVVLELOLWLHV�RI�QHZ�VLJQL¿FDQFHV�RI�IRUPDWLRQ�DQG�SURIHVVLRQDO�DFWLRQV��$W�ODVW��LQ�DQ�XQ¿QL-
VKHG�ZD\��ZH�GUDZ�DWWHQWLRQ�WR�VRPH�SHUVSHFWLYHV�DQG�FKDOOHQJHV�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�WHDFKHUV�
IRUPDWLRQ��IURP�VRPH�GLDORJXHV�DQG�FRQQHFWLRQV��6RPH�UHVXOWV�RI�WKH�UHVHDUFK�VKRZ�WKDW�WKH�
XVH�RI�WKH�VRFLDO�QHWZRUNV��DV�VSDFH�RI�PHHWLQJV��FDQ�EH�DGGHG�WR�WKH�FRQWLQXHG�WHDFKHUV�IRU-
PDWLRQ�LQ�WKH�VHQVH�RI�HQODUJLQJ�WKH�UHODWLRQV�DPRQJ�JURXSV�DQG�RI�JLYLQJ�RSSRUWXQLW\�WR�OHDU-
QLQJ��:H�VWDQG�XS�IRU�DQ�LQWHUFXOWXUDO�FRQWLQXHG�IRUPDWLRQ�EDVHG�RQ�WKH�WHDFKHUV¶QHFHVVLWLHV��
UHVSHFWLQJ�WKHLU�ZD\V�RI�OLYLQJ�DQG�WKLQNLQJ��7KH�UHFRJQLWLRQ�RI�WKH�LPSRUWDQFH�RI�OLVWHQLQJ�DQG�
RI�WKH�GLDORJXH�LQ�WKH�VHQVH�RI�XQGHUVWDQG�PHDQLQJV�DQG�VHQVHV�LQ�D�GHWHUPLQHG�FXOWXUH�LV�DQ�
LPSRUWDQW�FRQGLWLRQ�WR�JR�IRUZDUG�LQ�VHDUFKLQJ�LQWHUFXOWXUDO�HGXFDWLRQDO�SUDFWLFHV�LQ�WHDFKHUV�
FRQWLQXHG�IRUPDWLRQ��

Keywords:�'LDORJXH��,QWHUFXOWXUDOLW\��&RQWLQXHG�7HDFKHUV�)RUPDWLRQ��)DFHERRN��
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Introducción
(Q� HVWH� DUWtFXOR� VH� RULJLQy� D� SDUWLU� GH� XQD�
HQFXHVWD�WLWXODGD�³&DSDFLWDFLyQ�7HFQROyJLFD�
&RQWLQXD�PDHVWURV�LQGtJHQDV�\�QR�LQGtJHQDV�
GH�OD�FRPXQLGDG�PXOWLFXOWXUDO�\�YLUWXDOHV��OD�
LQWHUFRQHFWLYLGDG� \� OD� FRODERUDFLyQ�´� (VWD�
FDSDFLWDFLyQ� VH� LQLFLy� D�SDUWLU� GH�XQ� UHVSL-
UDGHUR�HQ�XQ�PDHVWUR�LQGtJHQD�7HUHQD�SRU�OD�
IDOWD�GH�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�OD�GLVFXVLyQ�UH-
ODFLRQDGD�FRQ�ODV�WHFQRORJtDV�HQ�HO�FRQWH[WR�
HGXFDWLYR��
/RV�SDUWLFLSDQWHV�GH�OD�FDSDFLWDFLyQ�VRQ�ORV�
SURIHVRUHV�\�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�XQD�XQLYHU-
VLGDG�SULYDGD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�HO�HVWDGR�
GH�0DWR�*URVVR�GR�6XO�\�SURIHVRUHV�GH�XQ�
GLVWULWR� HVFRODU� LQGtJHQD�7DXQD\�PXQLFLSLR�
$TXLGDXDQD��0DWR�*URVVR�GR�6XO�
(Q�������VH�FUHy�XQ�JUXSR�HQ�OD�UHG�VRFLDO�
)DFHERRN1� � ³(GXFDFLyQ� &RQWLQXD� WHFQROy-
JLFD�� ,GLRPDV�� &RQRFLPLHQWR� H� ,QWHUFXOWX-
UDOLGDG´2�� FRPR�PHGLR� GH� LQWHUDFFLyQ� SDUD�
HVWXGLRV��DFFLRQHV�\�GHEDWHV��
/D� HGXFDFLyQ� FRQWLQXD� )DFHERRN� FXEUH�
DSUR[LPDGDPHQWH���PDHVWURV�LQGtJHQDV�\���
SURIHVRUHV�QR�LQGtJHQDV�\�VX�REMHWLYR�HV�DEULU�
XQ�HVSDFLR�SDUD�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�\�UHSODQ-
WHR�FRQFHSFLRQHV�GH� ODV� WHRUtDV�\�SUiFWLFDV�
SHGDJyJLFDV� UHODFLRQDGDV� FRQ� ODV� WHFQROR-
JtDV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�\�UHGHV�
VRFLDOHV�LQWHJUDGRV�HQ�HO�FRQWH[WR�HGXFDWLYR�
/D� HGXFDFLyQ� FRQWLQXD� QR� WLHQH� XQ� FXUUt-
FXOR�FHUUDGR��VH�GHVDUUROOD�GH�DFXHUGR�D�ODV�
QHFHVLGDGHV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�SDUWLFL-
SDQWHV�GHO�JUXSR��(O�PRYLPLHQWR�HQ�HO�JUXSR�
GH�IDFHERRN�UHG�VRFLDO�GH¿QH�ORV�FDPLQRV�D�
VHJXLU��GH�DFXHUGR�D�ODV�SRVLELOLGDGHV�\�GL¿-
FXOWDGHV�TXH�HQIUHQWDQ�ORV�PDHVWURV�HQ�VX�GtD�
D�GtD�FRQ�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�ODV�WHFQRORJtDV�GH�
OD�LQIRUPDFLyQ�\�OD�FRPXQLFDFLyQ��7,&��HQ�
HO�FRQWH[WR�HGXFDWLYR�
1�2�)DFHERRN�IRL�FULDGR�HP�IHYHUHLUR�GH�������SRU�0DUN�
=XFNHUEHUJ�QD�8QLYHUVLGDGH�GH�+DUYDUG��2�HQWHQGLPHQWR�
FRQVWUXtGR�GH�UHGH�VRFLDO�DTXL�YHP�DQFRUDGR�HP��*DUWRQ��
+D\WKRUQWKZDLWH� H� :DOOPDQ�� ������ S���� TXDQGR� HVWH�
D¿UPD�TXH��³4XDQGR�XPD�UHGH�GH�FRPSXWDGRUHV�FRQHFWD�
XPD�UHGH�GH�SHVVRDV�H�RUJDQL]Do}HV��p�XPD�UHGH�VRFLDO´��
2KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�JURXSV�
)RUPDFDRFRQWLQXDGDWHFQRORJLFDLQWHUFXOWXUDO��

(OHJLPRV�XQ�HQIRTXH�GH�LQYHVWLJDFLyQ�FXDOL-
WDWLYD�WHyULFR�PHWRGROyJLFR�HQ�OD�IRUPD�GH�OD�
HWQRJUDItD�YLUWXDO��XVDQGR�XQD�FRPELQDFLyQ�
GH�UHJLVWURV�GH�JHQHUDFLyQ�FRPR�FRQYHUVD-
FLRQHV�FDSWXUD��HQODFHV�� LPiJHQHV�� WH[WRV�\�
ODV�LQWHUDFFLRQHV�HQWUH�ORV�PLHPEURV�GHO�JUX-
SR��+LQH��������OR�GH¿QH�FRPR�XQ�WpUPLQR�
SDUD� EXVFDU� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� HVWDEOHFLGDV�
HQ�GLYHUVRV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��(V�GH�
GHVWDFDU�TXH�HO�PLVPR�DXWRU�UHIXHU]D�HVD�HW-
QRJUDItD�YLUWXDO�DQDOL]D�ODV�SUiFWLFDV�VRFLDOHV�
HQ� ,QWHUQHW� \� OD� GLUHFFLyQ� GH� HVWRV� SDUWLFL-
SDQWHV��$~Q�+LQH��������GH¿QH�OD�HWQRJUD-
ItD�FRPR�XQD�EDVH�IXQGDPHQWDO�OD�QHFHVLGDG�
GH�TXH�HO�LQYHVWLJDGRU�SDUD�DGHQWUDUVH�HQ�HO�
PXQGR�GH�HVWXGLDU�SRU�XQ�WLHPSR�GHWHUPLQD-
GR��D�HQWHQGHU�TXH�ODV�UHODFLRQHV�IRUPDGDV�
FRQ�ORV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�ORV�SURFHVRV�VRFLD-
OHV��3RU�OR�WDQWR��FUHHPRV�TXH�OD�HWQRJUDItD�
YLUWXDO� DFHUFD� GH� ODV� FUHHQFLDV�� SUiFWLFDV� \�
DUWHIDFWRV�FRPSDUWLGRV�SRU�OD�FXOWXUD�TXH�VH�
HVWi�HVWXGLDQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�
(Q� OD� WUDPD� GH� HVWH� DUWtFXOR�� WUDWDPRV� GH�
RUJDQL]DU� QXHVWUDV� H[SHULHQFLDV� \� H[SORUD-
FLyQ�HQ�WUHV�HWDSDV��(Q�SULPHU�OXJDU��SRQHU�
ORV�IXQGDPHQWRV�WHyULFRV�GH�UHÀH[LyQ�VREUH�
OD�IRUPDFLyQ�LQWHUFXOWXUDO�\�OD�FRQWLQXDFLyQ�
GH�VXV�FRQWULEXFLRQHV�D�OD�HGXFDFLyQ��(Q�OD�
VHJXQGD�IDVH��XQD�LQPHUVLyQ�HQ�ODV�YRFHV�GH�
ORV�SURIHVRUHV�DVRFLDGRV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ��
TXH� WHMHQ� ODV�FRQH[LRQHV�\� ORV�GLiORJRV�HQ�
IDFHERRN��FRQ�VXV�GHVHRV��SUREOHPDV��QHFH-
VLGDGHV� \� SRVLELOLGDGHV�� OD� DSURSLDFLyQ� GHO�
FRQRFLPLHQWR� ULFR� \� OOHQR� GH� VLJQL¿FDGR�
SDUD� QXHVWUR� SURSLR� GHVHPSHxR� FRPR� GR-
FHQWHV�DFDGpPLFRV�H�LQYHVWLJDGRUHV��TXH�SHU-
PLWH�D�QXHVWURV�VRFLRV�GH�QHJRFLRV�QXHYRV�
VLJQL¿FDGRV�SDUD�VX�IRUPDFLyQ�\�GHVHPSHxR�
SURIHVLRQDO��3RU�~OWLPR��SRU�OR�TXH��HQ��FRQ-
FOXVLyQ��SRGHPRV�GHVWDFDU�DOJXQDV�SHUVSHF-
WLYDV�\�GHVDItRV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�IRUPDFLyQ�
GHO� SURIHVRUDGR�� D� WUDYpV�GHO� GLiORJR�\� ODV�
FRQH[LRQHV�



��� Profesores indígenas de formación: conexiones y diálogos en Facebook

Educación continua intercultural
(VWD� SDUWH� GHO� WH[WR�SUHVHQWD� XQD� UHÀH[LyQ�
VREUH�HO�SURFHVR�GH�HGXFDFLyQ�FRQWLQXD�HQ�
HO�TXH�HO�SURIHVRU�SXHGH�SURGXFLU�VX�SURSLR�
FRQRFLPLHQWR� PHGLDQWH� OD� E~VTXHGD� GH� OD�
LQIRUPDFLyQ�UHTXHULGD�SRU�OD�UDSLGH]�GH�ORV�
FDPELRV�TXH�RFXUUHQ�HQ�HO�PXQGR�\�FRQ�HO�
DYDQFH�GH�OD�FLHQFLD�\�OD�WHFQRORJtD��(V�GHFLU��
OD�HGXFDFLyQ�FRQWLQXD�SURSRUFLRQD�PRPHQ-
WRV� GH� GLiORJR� HVWDEOHFLGRV� FRQ� SURIHVRUHV�
GH�ODV�QHFHVLGDGHV�LGHQWL¿FDGDV�SRU�HOORV�HQ�
OD�SUiFWLFD�GLDULD�\�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�VROX-
FLRQHV�D�ORV�SUREOHPDV�TXH�HQIUHQWDQ��
6HJ~Q�0DUFHOR�*DUFtD���������OD�HGXFDFLyQ�
\�ORV�PDHVWURV��

³>���@HV� HO� iUHD� GHO� FRQRFLPLHQWR�� OD� LQ-
YHVWLJDFLyQ� \� ODV� SURSXHVWDV� WHyULFDV� \�
SUiFWLFDV�TXH��HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�HQVH-
xDQ]D�\�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�HVFXHOD��HO�
HVWXGLR�GH�ORV�SURFHVRV�SRU�ORV�FXDOHV�ORV�
GRFHQWHV� �� HQ� OD� IRUPDFLyQ� R� HO� HMHUFL-
FLR���SDUWLFLSDQ�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�R�XQ�
HTXLSR�GH�DSUHQGL]DMH�D�WUDYpV�GH�H[SH-
ULHQFLDV�TXH�DGTXLULU�R�PHMRUDU�VXV�FRQR-
FLPLHQWRV��>���@�<�TXH�OHV�SHUPLWD�DFWXDU�
FRQ�SURIHVLRQDOLGDG� HQ� HO� GHVDUUROOR� GH�
VX�HQVHxDQ]D��HO� FXUUtFXOR�\� OD�HVFXHOD��
con el objetivo de mejorar la calidad de la 
HGXFDFLyQ�TXH� UHFLEHQ� ORV�HVWXGLDQWHV�´�
�0DUFHOR�*DUFtD��������S�����

3RU�OR�WDQWR��OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�SUiFWLFDV�LQ-
WHUFXOWXUDOHV�GH�HGXFDFLyQ�FRQWLQXD��HO�SHQ-
VDPLHQWR�FROHFWLYR�TXH�FRQVLGHUD�HO�FRQWH[-
WR�GH�ORV�PDHVWURV�\�OD�HVFXHOD�HV�XQ�IDFWRU�
LPSRUWDQWH�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�IRUPDFLyQ��(V�
GHFLU��HQWHQGHPRV�FyPR�OD�IRUPDFLyQ�LQWHU-
FXOWXUDO�VLJXH�VLHQGR�FRQ��YLYLU�FRQ��\�HVFX-
FKDU�HQ�YLYR�WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�QRVRWURV�
6HJ~Q�)OHXUL���������HO�KRUL]RQWH�GH�OD�LQWHU-
FXOWXUDOLGDG�VH�KDFH�D�SDUWLU�GH�OD�FUHDFLyQ�GH�
FRQWH[WRV�HGXFDWLYRV�TXH�RSRUWXQL]HP�LQWH-
JUDFLyQ�\�OD�LQWHUDFFLyQ�FUHDWLYD��FUtWLFD�\�GH�
FRRSHUDFLyQ�WDQWR�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�WHPDV��
FRPR� VXV� FRQWH[WRV� VRFLDOHV�� HFRQyPLFRV��
SROtWLFRV�\�FXOWXUDOHV��9LHLUD���������3RU�OR�

WDQWR��ORV�SURFHVRV�GH�DSUHQGL]DMH�\�ODV�UHOD-
FLRQHV�VRFLDOHV�LQWHUFXOWXUDOHV��ORV�FRQWDFWRV�
VRQ�OD�UHFLSURFLGDG�\�HO�LQWHUFDPELR��GLMR��(Q�
HVWH�VHQWLGR��&RSSHWH��)OHXUL�\�6WROW]���������
SRQHQ�GH�UHOLHYH�TXH�OD�HGXFDFLyQ�LQWHUFXO-
WXUDO�VRQ�

³>«@XQ� HQIRTXH� HPDQFLSDWRULR� \� UL]R-
PiWLFD�� \� FRQVLVWH� HQ� OD� SHUFHSFLyQ� GH�
OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�PLUDGDV�� ODV� LQWHUUH-
ODFLRQHV� HQ� OD� LQWHUDFFLyQ� HQWUH� ODV� GL-
IHUHQWHV� FXOWXUDV�� ([LJH�� VLQ� GXGD�� XQD�
HQFXHQWUR��6LQ�HPEDUJR��HVWR�QR�HV�PiV�
TXH�XQ�HQFXHQWUR�HQWUH�GLIHUHQWHV�SHUVR-
QDV�� 3DUD� XQ� HQFXHQWUR� LQWHUFXOWXUDO� HV��
GH�FyPR�VH�GH¿HQGH�\�OD�GHPDQGD�GH�HVWD�
LQYHVWLJDFLyQ��HV�VLJQL¿FDWLYR�TXH�ODV�GL-
IHUHQFLDV�VRQ�FRPR�³WHQVLyQ�SURGXFWLYD´�
FRPR�7RUUHV��������LQGLFD��GHVGH�GRQGH�
VH�SXHGH�URPSHU�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�FR-
QRFLPLHQWRV� \� SUiFWLFDV� OD� HVFXHOD� \� OD�
HGXFDFLyQ�UHODWLYD�D�ORV�GLYHUVRV�JUXSRV�
VRFLDOHV�LQYROXFUDGRV�´��&RSSHWH��)OHXUL�
H�6WROW]��������S�������

2WUD� FDUDFWHUtVWLFD� GH� HVWD� SHUVSHFWLYD� HV�
TXH�LQWHUFXWXUDOLGDG�VH�HQWLHQGH�\�FRQVLGHUD�
OD� UHODFLyQ�HQWUH� ODV�FXOWXUDV�HQ� OD�SUiFWLFD�
HGXFDWLYD�FRPR�ORV�PRGRV�SURSLRV�GH�FDGD�
JUXSR�SDUD�YHU�H�LQWHUDFWXDU�FRQ�OD�UHDOLGDG��
FRPR�VRVWLHQH�)OHXUL��������
(VWDPRV�GH�DFXHUGR�FRQ� ODV� LGHDV�GHVWDFD-
GDV�SRU�7RUUHV���������)OHXUL���������9LHLUD�
��������&RSSHWH��)OHXUL�\�6WROW]�����������VR-
EUH�WRGR�FXDQGR�GLFHQ�TXH�OD�HGXFDFLyQ�LQ-
WHUFXOWXUDO�VH�KD�FRQ¿JXUDGR�FRPR�XQ�HQODFH�
HQWUH�ODV�FXOWXUDV�\�PHQXGR�FRQWUDGLFWRULDV�
IRUPDV�GH�SHQVDPLHQWR�TXH�LPSOLFD�OD�YLGD��
IRUPDV�GH�SHQVDU��FRVWXPEUHV���KLVWRULDV�GH�
XQ�SXHEOR��HQWUH�RWURV��HVWR�SXHGH�VHU�XQ�LQ-
GLFDGRU�GH�SRVLEOHV�IRUPDV�GH�SURPRYHU�OD�
FRODERUDFLyQ�HQWUH�ODV� LQVWLWXFLRQHV�� ORV�LQ-
WHUFDPELRV� GH� HVWXGLDQWHV� H� LQYHVWLJDGRUHV�
TXH�FRODERUHQ�FRQ�HO�GRFHQWH�LQWHUFXOWXUDO�GH�
HGXFDFLyQ�FRQWLQXD�\�GH�PDQHUD�HQULTXHFH-
GRUD�PXWXR�
%DMR�HVWH�SXQWR�GH�YLVWD��DERJDPRV�SRU�XQD�
IRUPDFLyQ� LQWHUFXOWXUDO�FRQWLQXD�EDVDGD�HQ�
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ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ORV�GRFHQWHV��UHVSHWDQGR�
ODV�GLIHUHQWHV�IRUPDV�GH�YLYLU�\�GH�SHQVDU�
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6HJ~Q�&RSSHWH��������3�������HQ�HO�HQIRTXH�
GH� OD�HGXFDFLyQ� LQWHUFXOWXUDO��HO�GLiORJR�HV�
XQD�UHODFLyQ�TXH�VH�HVWDEOHFH�HQWUH�ODV�SHU-
VRQDV�HQ�SRVLFLyQ�KRUL]RQWDO�\�VH�PDQL¿HVWD�
D� WUDYpV�GHO� OHQJXDMH��TXH�RFXSD� OD�FHQWUD-
OLGDG�GH�OD�DFFLyQ�SHGDJyJLFD��TXH�H[LJH�HO�
UHVSHWR��OD�JHQHURVLGDG��DPDQGR��KXPLOGDG��
DWHQFLyQ��FRQVLGHUDFLyQ�SURIXQGD�D� OD�RWUD��
OD�FRQ¿DQ]D�\�OD�UHFLSURFLGDG�VXVWDQFLDO��DV-
SHFWRV�TXH�WDPELpQ�VH�UH¿HUHQ�D�OD�VHQVLELOL-
GDG��(O�GLiORJR��HQ�VX�FRQFHSWR�PiV�DOWR��HV�
HO�PiV�KXPDQR�\�KXPDQL]DGRU��FRPXQLFD-
FLyQ��%XEHU��������)UHLUH���������\D�TXH�HV�
GH�pO�\�OR�TXH�VXFHGH�Pi[LPD�LQWHUVXEMHWL-
YDFLyQ�HQWUH�HO�UHFRQRFLPLHQWR�\�HO�GLiORJR�
�0RQWHLUR��������
4XLHUH�GHFLU��WRGR�OR�TXH�QRV�OOHYD��SRU�WDQWR��
D�GDU�XQ�QXHYR�YDORU�D�OD�GLPHQVLyQ�FXOWX-
UDO�GH�OD�HGXFDFLyQ�\�SRU�OR�WDQWR�GH�PDQHUD�
HIHFWLYD�SDUD�GDU�D�FDGD�XQR�ORV�PHGLRV�SDUD�
HQWHQGHU�DO�RWUR��DO�HVFXFKDU�HQ�VX�HVSHFL¿-
FLGDG��
'H�KHFKR�� ODV� VLJXLHQWHV�GHFODUDFLRQHV�VRQ�
UHYHODGRUDV�� DPSOLDQGR� ORV� VLJQL¿FDGRV� GH�
DSURSLDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR��WDPELpQ�FRQ�
HO�YDORU�GH�OD�FXOWXUD�HQ�WRGD�VX�ULTXH]D�

“Con certeza, somos personas con dife-
rentes  modos de pensar, de actuar, de 
hablar de comunicars con los demás, 
principalmente en la forma de trato. Mas 
no incapaces, pues tenemos la misma sa-
biduria e inteligencia de la comunidad 
que nos rodea, es decir  no la de indio 
o nativo, porque todos somos criaturas 
creadas por la mano Divina. Puedo ser 
todo lo que eres, sin dejar de ser lo que 
soy” (Profesora R)
“Nosotros, los indios vivimo en el mundo 
donde hay abundancia y plenitud, donde 

3�1HVWH�DUWLJR��RV�H[FHUWRV�XWLOL]DGRV�IRUDP�GH�SURIHVVRUDV�
DSHQDV��DSHVDU�GH�KDYHU�SURIHVVRUHV�KRPHQV�QR�JUXSR�

todo lo que necesitamos está ahí. El sol 
radiante cada mañana nos trae la espe-
ranza de un nuevo día y lleva a la certeza 
de haber cumplido con su deber, el fuego 
TXH�VLJXLQL¿FD�OD�SD]�\�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
de los grupos, la semilla que embellece el 
tiempo del partido de la piel, y la tierra 
la sequía puede ser replantado”. (Pro-
fesora I)

'HVGH�HVWH�SXQWR�GH�YLVWD��HVWDPRV�GH�DFXHU-
GR�FRQ�%UDQG��������S��������³/RV�SXHEORV�
LQGtJHQDV�GH�WRGR�HO�SDtV�VRQ�SHUVRQDV�FRQ�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�\�ORV�SURFHVRV�VRFLDOHV�H�
KLVWyULFRV�FXOWXUDOHV�GHQVDPHQWH�GLIHUHQFLD-
GR��>���@�QR�VH�RFXSDQ�GH�ORV�SREUHV�PDWHULD�
HVFRODU��SHUR�GLIHUHQWHV�WHPDV�pWQLFRV��³3DUD�
HO�DXWRU�´�>���@�ORV�FRQRFLPLHQWRV�WUDGLFLRQD-
OHV�LQGtJHQDV�HVWiQ�GHQVDPHQWH�FRQWH[WXDOL-
]DGRV�FRQ�VX�WHUULWRULR�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�OD�
QDWXUDOH]D´��
/RV�GLVFXUVRV�\� WH[WRV�GH� ORV�PDHVWURV� WLH-
QHQ�HO�SULYLOHJLR�GH�DFFHGHU�D�VX�VDELGXUtD��
FRPR�VH�HMHPSOL¿FD�HQ��SURIHVRUHV�5�H�,��\�
OD�UHÀH[LyQ�VREUH�HVWRV�WHPDV�HQ�HVWDV�UHGHV�
GH�UHODFLRQHV�PHGLDGDV�SRU�ODV�7,&��HO�FRQR-
FLPLHQWR�KD�VLGR�UHYHODGR�\�HQWHQGLGR�HQ�YD-
ULRV�FRQMXQWRV��FRQ�EDVHV�HQ�ORV�PRYLPLHQ-
WRV�FRQVWDQWH�LQWHUDFFLyQ�\�FRODERUDFLyQ�TXH�
OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�FULDQ]D��
$Vt�FRPR�OR�VXJLHUH�*LURX[��������S�����

³>«@GDU� µYR]¶� D� ORV� SURIHVRUHV�� 9HUORV�
FRPR� VHUHV� SHQVDQWHV�� ,QWHOHFWXDOHV�� QR�
FRPR�VLPSOHV�HMHFXWDQWHV��5HFRQRFHU�OD�
LPSRUWDQFLD�GH�ORV�YDORUHV��LGHRORJtDV�\�
SULQFLSLRV�HVWUXFWXUDQWHV�TXH�GDQ�VHQWLGR�
D�ODV�KLVWRULDV��FXOWXUDV�\�VXEMHWLYLGDGHV�
TXH�GH¿QHQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GLDULDV�GH�ORV�
HGXFDGRUHV�´

(VWDV�UHGHV�GH�UHODFLRQHV�PHGLDGDV�SRU� ODV�
7,&��HQ�HVWH�FDVR��OD�UHG�VRFLDO�)DFHERRN�HVWi�
WDPELpQ� WHMLGDV�FRQ�KLOR�DIHFWLYR��FRPR�VH�
H[SOLFD�&DWDSDQ���������

³/D�UHG�QR�OR�KDFH�VyOR�GH�LQIRUPDFLyQ��
'HWUiV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�VRQ�ODV�SHUVR-
QDV� TXH� SLHQVDQ� \� VLHQWHQ�� TXH� DJLWDQ��
TXH�FUHtDQ�TXH�HO�SXOVR��>���@�7HPDV��REMH-
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WRV��ODV�FXHVWLRQHV�HVWiQ�YLQFXODGDV�GHVGH�
QXPHURVRV�SXQWRV�\�VH�WHMHQ�RWUD�IRUPD�
GH� VDEHU�� SHQVDU�� HPX�PD� IRUPD�GH� LQ-
WHOLJHQFLD�FROHFWLYD�TXH�SURULIHUD�LQGH¿-
QLGD�\�DQiUTXLFD�HPHUJHQWH���&$7$3$1�
������S������´��

&RPR� D¿UPD� &DWDSDQ� ������� SHUFLELPRV�
TXH�HO�XVR�GH�OD�UHG�VRFLDO�HV�SDUD�HVWH�JUXSR�
GH� SURIHVRUHV� HQ� IRUPDFLyQ�� VH� WUDGXFH� HQ�
HO�VHQWLGR�GH�TXH�VRQ�SHUVRQDV�TXH�SLHQVDQ��
SUREOHPDWL]DU�� LQWHUYHQLU�� WUDQVIRUPDU�� LQ-
YHQWDU��SURGXFLU��GDU�VHQWLGR�D�GHFLU��1RYDN�
\�+DQHVLDQ���������GH�XQ�DSUHQGL]DJH�VLJQL-
¿FDWLYR��TXH�VH�SURGXFH�FXDQGR�HO�DOXPQR�
TXLHUH�DSUHQGH�\�SXHGH��HVWDEHOHFHU�XQD�UHOD-
FLyQ�VXEVWDQFLDO�HQWUH�OD�QRYHGDG��R�OR�QXHYR�
FRQRFLPLHQWR�\�VXV�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV��
FRQIRUPH�DO�H[SUHVDGR�SRU�ORV�SURIHVRUHV�GH�
OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

“Esto demuestra que los indios que ya 
están en el mundo virtual, y pocos son 
los que no saben manejar. Yo soy uno de 
esos, pero en busca de mejorar.” (Pro-
fesora I)
“Esto demuestra que tienen como indí-
genas a ser insertado en la evolución 
tecnológica, sin olvidar nuestros valores 
y cultura.” (Profesor C) 
“Bueno, por primera vez, yo propondría 
una búsqueda en la red sobre otros auto-
re con el mismo título. Entonces les pido 
que hagan un dibujo en Excel en la es-
cuela.” (Profesor I) 
“Es difícil descartar la tecnología entre 
los jóvenes estudiantes, creo que debe-
ríamos proponer actividades en las que 
interactúan con el mundo tecnológico, 
donde van a ampliar sus conocimientos 
[...].” (Maestro B)

(O�FXDGUR�GH�GLiORJR�SUHVHQWDGR�D�ORV�SUR-
IHVRUHV�GH�IRUPDFLyQ��%��&�H�,���UHYHOD�TXH�
HOODV� VH� SHUPLWHQ� URPSHU� ORV� OtPLWHV� WUD-
GLFLRQDOHV� GH� HQVHxDQ]D� \� DSUHQGL]DMH�� \�
FRPELQDQ�� PH]FODQ�� LQWHUFRQHFWiQGRVH� VXV�
HVWXGLRV� \� SUiFWLFDV� SHGDJyJLFDV� FRQ� ODV�

7,&�� LQFOXVR� HQ� VLWXDFLRQHV� SUREOHPiWLFDV�
GH�DFFHVR�D�UHFXUVRV�H�LQWHUQHW�WHFQROyJLFRV��
6HJ~Q�HO�SURIHVRU��$�³[...] los profesores in-
dígenas tuvieran acceso a una herramienta 
que para algunos todavía desconocidos fue 
la notebook, causando desafíos tienen que 
aprender a manejarlo y usarlo en la práctica 
docente.”
$VL��YDPRV�HQFRQWUDQGR�HQ�OD�UHG�VRFLDO�XQ�
PHGLR�GH�FRQYLYHQFLD�TXH�SXHGH�IDFLOLWDU�HO�
GLiORJR��HV�GHFLU��FRPR�GHVWDFD�/RSHV�\�6DQ-
WRV��������

³/DV�7,&� \� ODV� UHGHV� VRFLDOHV�� D� WUDYpV�
GH�VX�SRWHQFLDOLGDG��FXDQGR�VH�XWLOL]D�GH�
PDQHUD� FUtWLFD� \� DUWLFXODGD�� SXHGH� SUR-
SLFLDU�QXHYDV�FRQVWUXFFLRQHV�GH�FRQRFL-
PLHQWR�FRQ�EDVH�DO�FDPELR�H�LQLFLR�GH��H[-
SHULHQFLDV��GH�FRQFHSWRV��GH�SUiFWLFDV��GH�
WHRUtDV��GH�DFFLRQHV�FRP�H[SHULrQFLD�HP�
GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�FXNOWXUDOHV�´��/RSHV�
\�6DQWRV���������SS����������

(Q�OD�GLQiPLFD�GH�OD�UHG�VRFLDO��QR�KD\�XQD�
UHFHWD�SDUD�SUHSDUDU�\� OOHYDU�D�FDER� OD�IRU-
PDFLyQ� FRQWLQXD�� HV� HO� JUXSR� TXH� D\XGD� D�
DFODUDU�GXGDV��LGHQWL¿FD�GL¿FXOWDGHV��VXJLHUH�
OHFWXUDV��FRPXQLFDUVH�\�DSUHQGHU�FRODERUD-
WLYDPHQWH�\�HVWR�UHTXLHUH�WDPELpQ�HVFXFKDU�
FRQ�DWHQFLyQ�HO�XQR�DO�RWUR��SDUD�FDSWXUDU�DQ-
VLHGDGHV�\�H[SHFWDWLYDV��6HJ~Q�%RII��������

³>«@�(O�RWUR�UHSUHVHQWD�VLHPSUH�XQ�GHVD-
¿R��\D�VHD�SRU�OD�HVWUDxH]D�TXH�SURYRFD��
\D�VHD�SRU�TXH�QR�HV�XQD�SHUVRQD�GH�QXHV-
WUR�PXQGR�FRWLGLDQR��XQ�GHVD¿R�GH�FRP-
SUHVLyQ�\�GHVFLIUDPLHQWR��&RPSUHQGHU�D�
RWUR�VXSRQH��HQ�D�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH��
VXSHUDU�OD�GLVWDQFLD�TXH�QRV�VHSDUD�GH�pO��
(VWR�HV�SDUD�HVWDEOHFHU�XQ�SXHQWH�HQWUH�
ORV�TXH�VH�FRQVLGHUDEQ�PXWXDPHQWH�GLIH-
UHQWHV�´��%RII��������S������

(VWD� FRQYLYHQFLD� D� WUDYpV� GH� FRQH[LRQHV�
GH�UHG��FRPSDUWLGD�FRQ�RWURV��SDUWLFLSDU�HQ�
VXV�YLGDV��VXV�OXFKDV��E~VTXHGDV�VXSHUDU�ORV�
SUREOHPDV�SODQWHDGRV�SRU� OD�SUiFWLFD��%XV-
FDQGR�RWUDV� IRUPDV�GH� LQYROXFUDQRV� HQ� ODV�
UHODFLRQHV� KXPDQDV�� FDSDFHV� GH� D\XGDUQRV�
ORV�XQRV�D�ORV�RWURV��SDUD�H[SUHVDUVH��SDUD�QH-
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JRFLDU�R�VROXFLRQDU�ORV�FRQÀLFWRV��(V�HQ�HVWH�
VHQWLGR�TXH�IRUWDOHFHPRV�QXHVWUR�FDPLQR�GH�
DSUHQGL]DMH� \� SURGXFFLyQ� GH� FRQRFLPLHQWR�
HQ�YLUWXG�GH�XQD�SUiFWLFD�PRYLOL]DGD�SRU�OD�
HVFXFKD�\�HO�GLiORJR��(VWH�HV�H[DFWDPHQWH�HO�
UHVSHWR�PXWXR�HQWUH�FXOWXUDV��HO�LQWHUFDPELR�
GH� FRQRFLPLHQWRV� D� WUDYpV�GHO� GLiORJR�TXH�
VH�UHODFLRQDQ�FRQ�OD�IRUPDFLyQ�LQWHUFXOWXUDO�

Algunas consideraciones
&RQVLGHUDPRV�TXH�HO�XVR�GH�ODV�UHGHV�VRFLD-
OHV��FRPR�HVSDFLR�GH�HQFXHQWUR��SXHGH�DJUH-
JDU�D�OD�IRUPDFLyQ�FRQWLQXD�GH�ORV�SURIHVR-
UHV��FRQ�HO�¿Q�GH�DPSOLDU�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�
ORV�JUXSRV�\� ODV�RSRUWXQLGDGHV�GH�DSUHQGL-
]DMH��(O�FRQYLYLU�FRQ�XQ�JUXSR�GH�SURIHVRUHV�
LQGtJHQDV� \� QR� LQGtJHQDV� TXH� WLHQHQ� GLIH-
UHQWHV�SXQWRV�GH�YLVWD�VREUH�HO�PLVPR�WHPD�
\� OD�QHFHVLGDG�SHUPDQHQWH�GH�H[SUHVDU�VXV�
RSLQLRQHV��SHUPLWH�OD�FUHDFLyQ�GH�FRQGLFLR-
QHV�IDYRUDEOHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�SHQVD-
PLHQWR�FUtWLFR��OD�UHÀH[LyQ�\�HO�DSUHQGL]DMH�
WUDQVIRUPDWLYR�
'H�HVWH�PRGR�� WRGRV�FRQWULEX\HQ�DO�DSUHQ-
GL]DMH�GH�ORV�GHPiV�\�XWLOL]DQ�ODV�7,&�\�ODV�
UHGHV�VRFLDOHV�SDUD�HO�LQWHUFDPELR�GH�LQIRU-
PDFLyQ�� � LQWHUFDPELR� GH� LGHDV� \� H[SHULHQ-
FLDV��(VWDV� UHDOLGDGHV�P~OWLSOHV��PH]FODGDV�
GH�DOJXQD�PDQHUD�SHUPLWHQ�TXH� ORV�PLHP-
EURV�GHO�JUXSR�SHUPDQH]FDQ�HQ�FRQWDFWR��\�
FXDQGR�VHD�SUHFLVR��FRODERSUDU�ORV�XQRV�FRQ�
ORV�RWURV�
(O� UHFRQRFLPLHQWR� GH� OD� LPSRUWDQFLD� GH�
OD�HVFXFKD�\�HO�GLiORJR�FRQ�HO�¿Q�GH�FRP-
SUHQGHU�VX�V��VLJQL¿FDGR�V��\�VHQWLGR�V��HQ�
XQD�GHWHUPLQDGD�FXOWXUD�HV�LPSRUWDQWH�SDUD�
DYDQ]DU�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�SUiFWLFDV�HGXFDWL-
YDV�LQWHUFXOWXUDOHV�HQ�OD�IRUPDFLyQ�FRQWLQXD�
GH�ORV�SURIHVRUHV�
'HIHQGHPRV�XQD�IRUPDFLyQ�FRQWLQXD�LQWHU-
FXOWXUDO�DOLQHDGD�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ORG�
GRFHQWHV�� UHVSHWDQGR� GLIHUHQWHV� IRUPDV� GH�
YLYLU�\�SHQVDU�

5HIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV
%2))�� /HRQDUGR�� Virtudes para um Mundo 
Possível��&RQYLYrQFLD��5HVSHLWR�H�7ROHUkQFLD�
9ROXPH�,,��3HWUySROLV��5-��9R]HV�������
%8%(5��0DUWLQ��Do diálogo e do dialógico. 
6mR�3DXOR��3HUVSHFWLYD�������
%5$1'��$QWRQLR�� -DFy�� 2V� DFDGrPLFRV� LQ-
GtJHQDV�H�DV�OXWDV�SRU�DXWRQRPLD�GH�VHXV�SR-
YRV��,Q��6(0(5$52��*LRYDQQL�HW�DO���2UJ����
Gramsci e os movimentos populares.�1LWHUyL��
(G��8))��Y�����S����������������
&233(7(��0DULD��&RQFHLomR��)/(85,��5HL-
QDOGR�� 0DWLDV��� 672/7=�� 7DQLD�� (GXFDomR�
SDUD�D�GLYHUVLGDGH�QXPD�SHUVSHFWLYD�LQWHUFXO-
WXUDO��,Q��Revista Pedagógica,�Y�����S�����������
�����
&$7$3$1��$UDFL� +DFN�� 2 ciberespaço e o 
novo modo do saber: O retorno a si como um 
inteiramente outro.�5HXQLmR�$QXDO�GD�$QSHG��
���� &D[DPEX�� *UXSR� GH� WUDEDOKR� (GXFDomR�
H�&RPXQLFDomR�±�'H]�DQRV��*RLkQLD��9LHLUD��
������SS���������
)/(85,��5HLQDOGR�0��(GXFDomR�LQWHUFXOWXUDO�
H�PRYLPHQWRV�VRFLDLV��FRQVLGHUDo}HV�LQWURGX-
WyULDV�� ,Q�� )/(85,�� 5HLQDOGR�0DWLDV�� �RUJ����
Intercultura e Movimentos Sociais.�)ORULDQy-
SROLV��0RYHU��183��������S��������
BBBBBBB��(GXFDomR�,QWHUFXOWXUDO�QR�%UDVLO��D�
SHUVSHFWLYD�HSLVWHPROyJLFD�GD�FRPSOH[LGDGH��
,Q��Revista Brasileira de Estudos Pedagógi-
cos.�%UDVtOLD�� Y�� ���� Q�� �����0DLR�DJR�� ������
S����������
)5(,5(�� 3DXOR��Educação como prática de 
liberdade.�����HG��5LR�GH�-DQHLUR��3D]�H�7HUUD��
�����
*,528;��+��Escola crítica e política cultural. 
6mR�3DXOR�������
/23(6�� 0DULD�� &ULVWLQD�� /LPD�� 3DQLDJR���
6$1726��5RVLPHLUH��0DUWLQV��5pJLV��&RQHF-
WLYLGDGH� H� FRODERUDomR� YLUWXDO� HP� FRQWH[WR�
PXOWLFXOWXUDO�� ,Q�� $GLU� &DVDUR� 1DVFLPHQWR��
0DULD�&ULVWLQD�/LPD�3DQLDJR�/RSHV� H�0DUL-
OXFH�%LWWDU���2UJ����Relações Interculturais no 
Contexto de Inclusão.��HG�&DPSLQDV��0HUFD-
GR�GH�/HWUDV��������Y�����S����������
0$5&(/2�*$5&Ë$��&��Formação de pro-
fessores: para uma Mudança Educativa��3RU-
WXJDO��3RUWR�������
0217(,52��$JRVWLQKR�5HLV��O direito à edu-
cação. /LVERD��/LYURV�+RUL]RQWHV�������
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7255(6�� &DUORV�$OEHUWR��Democracy, Edu-
cation and Muticulturalism – dillemas of ci-
tizenship in a global world. /DQKDP�� 1RYD�
,RUTXH��2[IRUG��5RZPDQ�	�/LWWOH¿HOG� 3XEO��
�����
9,(,5$�� 5LFDUGR�� 6HU� LQWHU�PXOWLFXOWXUDO��
Jornal A página da educação. 3RUWXJDO�� DQR�
��� Q����� PDU�� ������ 'LVSRQtYHO� HP�� KWWS���
ZZZ�D�SDJLQD�GD�HGXFDFDR�SW��$FHVVR�HP�����
PDU������
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Resumen 
Los cursos virtuales, también conocidos como cursos on-line hoy son moneda corriente, sin 
embargo a la hora de tomar cursos on-line o de diseñarlos nos encontramos con mucha hete-
rogeneidad, a pesar de que dichos cursos pertenezcan a una misma Universidad. El presente 
artículo pretende ser una guía práctica que permita a docentes y/o responsables de  Universi-
dades, implementar de forma ordenada  y homogénea cursos on-line, contando con herramien-
tas informáticas existentes y actualizadas, el nivel   que decida implementar. Por otra parte 
también incursionar en el personal de soporte sugerido, para su funcionamiento interactivo. 
Esta investigación se hizo como parte de una  propuesta para la implementación de cursos 
virtuales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa (UDE), en 
Montevideo, Uruguay. Se  intenta transmitir más de cuatro años experiencia en la capacitación 
docente referente a la publicación de Cursos, por parte de los Docentes, administración de la 
plataforma  Moodle  y más de Díez años en el uso de cursos on-line concentrándose en los 
cursos tomados en últimos dos años. Como resultado encontrará herramientas  y sugerencias 
prácticas a la hora de implementar  cursos no presenciales,  tanto a nivel Institucional como 
a nivel docente.
El  objetivo de este documento es describir una base común a ser utilizada a la hora de la 
creación de cursos a ser dictados on-line, conocidos también como cursos no presenciales.

Palabras clave: Cursos virtuales, implementación, Moodle
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I. Estructura de cursos No 
Presenciales

Introducción
El presente documento tiene como alcance 
dar una primera aproximación al diseño e 
implementación de cursos no presenciales a 
nivel Universitario.
El diseño que se expone,  está previsto para 
múltiples cursos, de diversas carreras de 
forma similar a los dictados de forma pre-
sencial.
Los cursos no presenciales  a desarrollarse  
apuntan a   ofrecerse como una opción más 
al estudiante  independientemente de que 
HVWH�R�QR�JHRJUi¿FDPHQWH�DOHMDGR�GH�OD�8QL-
versidad.
Los cursos contaran con una estructura co-
mún de funcionamiento la cual será descrip-
ta en este documento. Este diseño está basa-
do en la en la estructura utilizada por Funiber 
(http://www.funiber.org.uy/),  Escuela Vir-
tual del Mercosur (http://www.evmportal.
org/ ),  GeneXus Training Center (http://tra-
ining.genexus.com/),  plataforma Virtual de 
UDE  (www.ude.edu.uy/campus/fce),  pla-
taforma virtual  “Lider de Proyecto” (http://
www.liderdeproyecto.com/),  curso PREA1  
sobre BlackBoard (www.blackboard.com ), 
entre otros. Todos los  centros  nombrados,   
actualmente se dedican a la capacitación no 
presencial con un muy buen nivel de mate-
riales de los cuales fui usuario y en algunos 
casos participe directa o indirectamente en 
los desarrollos. En particular la  EVM y 
Funiber la plataforma de base utilizada es 
Moodle, lo cual da una muy buena cuota de 
factibilidad a la hora de querer encarar un 
proyecto referido a la capacitación no pre-
sencial basada en software libre.  
A pesar de que tanto Blackboard como 
Moodle a la hora de crear un curso propo-
nen plantillas que sugieren estructura de 
1 Principios y estrategias de educación abierta para la 
innovación docente, Recursos Educativos Abiertos (REA) 
y las Prácticas Educativas Abiertas (PEA). 

cursos,  las cuales lógicamente son parte del 
formato de un curso no presencial, en este 
documento no me voy a enfocar en ninguna 
de ellas dado que apunta  al  hecho de como 
mostrar los diversos objetos de aprendizaje 
a disponibilizar a los estudiantes,  en un cur-
so determinado. A modo de ejemplo cito las 
estructuras de cursos sugeridas en Moodle 
y Blackboard a la hora de crear un nuevo 
curso. 
En los siguientes párrafos vamos a tratar con 
un enfoque más genérico y abarcativo ya que 
daremos  recomendaciones cuyo alcance es 
para todo el sitio o campus Virtual en el cual 
residan los cursos No Presenciales. Por otra 
parte el contenido a presentar incluirá herra-
mientas y enlaces que tienen un enfoque algo 
técnico informático ya que considero que es 
la forma de poder acercar la teoría educati-
va referente a los cursos on-line y la imple-
PHQWDFLyQ�TXH�GH¿QLWLYDPHQWH�FRQYHUJH�HQ�
herramientas informáticas concretas. 

Secciones
Todo curso debe de contar con una sección 
de capacitación común a todos los cursos, 
relacionada al uso de la herramienta o pla-
taforma de soporte del curso (por ejemplo 
Moodle o Blackboard) y de las diferentes he-
rramientas utilizadas en las diversas asigna-
turas y/cursos (caso de Foros, cuestionarios, 
entrega de trabajos, acceso al material).
Por otra parte cada curso debe de poseer una 
*XtD�HVSHFt¿FD�GHO�FXUVR�GHVDUUROODGR�
En la Figura 1 se muestra una pantalla a 
modo de ejemplo.

Herramientas de comunicación e 
información
Guía del curso: Información académica 
respecto a cómo estudiar el curso.
Quien es quien: Foro donde los alumnos del 
curso se presentan y se conocen.
Debates: Grupo de foros donde se desa-
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rrollan debates académicos relacionados al 
curso.

Las asignaturas que constituyen el curso se 
muestran debajo de las herramientas de co-
municación e información y están estructu-
radas según un orden pedagógico que debe-
ría respetar a la hora de estudiar el programa 
académico. 
Es posible, no obstante, que el programa 
académico esté constituido por una asigna-
tura únicamente, en ese caso sólo se le mos-
trará esta. 
Asimismo es posible que a medida que va 
cursando las asignaturas se le muestren nue-
vas asignaturas según avance en el curso.  
Finalmente también es posible que se in-
FOX\DQ� ORV� H[iPHQHV�¿QDOHV� \� ORV� WUDEDMRV�
DO�¿QDO�GH�OD�VHFFLyQ�WDO�FXDO��VH�PXHVWUD�HQ�
la Figura 1.

Estructura de una Asignatura
Una asignatura está compuesta por:
 y Un conjunto de materiales de estudio  

(pdf, video,  infografías, etc).
 y Herramientas para resolver las dudas 

académicas llamadas Tutorías Virtuales 
(chat asíncrono, foros).

 y Herramientas de evaluación (exámenes 
GH�DXWRHYDOXDFLyQ��HMHUFLFLRV�GH�UHÀH[LyQ��
casos prácticos,  trabajos, examen).

En la Figura 2 se presenta una pantalla ejem-
plo de los temas antes mencionados.

Materiales de la asignatura 
Toda asignatura se sugiere de comenzar con 
los documentos correspondientes a:
 y Programa de la asignatura.
 y 2EMHWLYRV�*HQHUDOHV�\�HVSHFt¿FRV�
 y Bibliografía.

Deben de  incluirse los materiales que debe-
rá consultar el Alumno durante el estudio de 
la asignatura. Algunos de ellos son de lectura 
obligatoria y otros son complementos para 
ampliar información. Los más comunes son 
los que se explican a continuación:
 y Contenidos: se trata de los contenidos 

que se han entregado en formato 
impreso y/o Electrónico, que deben ser 
estudiados antes de iniciar la evaluación 
de la asignatura.

Figura 1. Todo curso debe de poseer herramientas de comunicación transversales a las asignaturas, 
las que se describen a continuación.
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 y Lecturas obligatorias: documentos 
que complementan los contenidos pero 
que, debido a su importancia, deben ser 
estudiados antes de iniciar la evaluación.

 y Lecturas recomendadas: documentos 
que complementan los contenidos cuya 
lectura no es obligatoria.

 y Vídeos: recursos que complementan la 
asignatura en formato audiovisual.

Plantilla de documentos de las 
asignaturas
Es indispensable asegurar un estilo y una 
identidad coherente y consistente en todo 
el curso. Todas las páginas deben obede-
cer al criterio de diseño, de manera que el 
estudiante se sienta cómodo en cada nueva 
unidad que explora. Los colores, el tipo de 
texto, iconos, los elementos de navegación y 
la distribución de las páginas deben ser idén-
ticos en todo el curso.
El estudiante debe concentrarse en el conte-
nido de cada unidad y no en averiguar cada 
vez cómo es el “funcionamiento” de cada 
documento que recibe. Respecto a los ma-
teriales generados por los Docentes,  se les 
entregará  las plantillas con logos correspon-
dientes a la Universidad.  

Tutorías Virtuales 
Punto donde se resuelven las dudas referen-
tes a los contenidos.
Básicamente las herramientas son:
 y Profesores: aquí se proporciona 

información sobre los profesores de la 
asignatura.

 y Preguntas frecuentes: recopilación de 
respuestas a preguntas que otros alumnos 
han planteado referentes a la asignatura.

 y Preguntas y respuestas: foro donde los 
alumnos incluyen las dudas que han 
tenido durante el proceso de estudio. El 
profesor y otros alumnos participarán en 
la elaboración de las respuestas. 

Evaluación 
En esta sección se incluyen todas las herra-
mientas de evaluación que se nombraron 
anteriormente para la asignatura, pueden 
existir ejercicios que no sean obligatorios y 
en múltiples formatos.

Resumen de las actividades de evaluación 
más comunes.
 y Autoevaluación: simulación del exa-
PHQ� ¿QDO� TXH� SHUPLWH� DO� (VWXGLDQWH� OD�

Figura 2. 
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auto-evaluar la asimilación de los con-
tenidos.  También es muy útil para que 
el Estudiante se entrene en el uso de esta 
KHUUDPLHQWD�DQWHV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�¿QDO�

 y (MHUFLFLRV� GH� UHÀH[LyQ� Son ejercicios 
similares a los de autoevaluación donde 
se plantean preguntas abiertas y, una vez 
entregados, se muestran las respuestas de 
todos los estudiantes.

 y Caso práctico: se trata de casos reales en 
los que se aplican los conceptos adquiri-
dos en el estudio de los contenidos de la 
asignatura. 

 y Trabajo: ejercicio comúnmente evalua-
do en el que el alumno sube a la asigna-
tura uno o varios documentos según la 
FRQVLJQD�HVSHFL¿FDGD�SRU�HO�GRFHQWH�

 y ([DPHQ: conjunto de preguntas múlti-
ple opción, correlación, verdadero/falso 
o abiertas que comúnmente se evalúa y 
IRUPD�SDUWH�GH�OD�FDOL¿FDFLyQ�¿QDO�GH�OD�
asignatura. 

 y Recuperación: ejercicios evaluados que 
se cargan cuando el alumno ha suspendi-
do el examen o trabajo de la asignatura.

Biblioteca
Es recomendable tener disponible y de for-
ma integrada a la plataforma una biblioteca 
Virtual.  Los contenidos pueden ser libros 
de cabecera correspondientes a cada carre-
ra,  accesos a revistas indexadas, artículos 
escritos por investigadores, tesis y material 
ELEOLRJUi¿FR�DSRUWDGR�SRU�WRGRV�ORV�DFWRUHV�
relacionados a la Universidad. A modo de 
ejemplo nombro el caso de la plataforma 
Blackboard  la cual posee un nivel de inte-
gración alto  al material de Mcgraw-hill, esto 
lo pueden ver creándose una cuenta gratis 
que les permite publicar hasta cinco curso en 
CourseSites (https://www.coursesites.com). 
Por otra parte también Pearson tiene su pla-
taforma de biblioteca Virtual http://www.
pearsonbv.com/ . “Es un repositorio de 
eBooks listos para ser consultados vía inter-
net, se basa en el modelo de una bibliote-
ca tradicional con la diferencia de que los 
contenidos son digitales.” También tiene 
e-books  que pueden ser descargados para 
leer fuera de línea. Pearson brinda la opción 
de disponibilizar los capítulos necesarios se-
gún los temas a tratar.

Personas que intervienen en un  curso 
virtual
Basado en: http://www.profevirtual.
FRP�LQGH[�SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQ-
W	WDVN YLHZ	LG ��	,WHPLG ���8V-
+S�E4K2�,��>DFFHGLGR�����������@

Director del programa (coordinador de la 
carrera). Es el responsable de toda la activi-
dad del curso o carrera,  entre sus tareas se 
encuentran las siguientes:
�� Diseñar el programa (basado en la malla y 

programas en caso de existir presencial).
�� Seleccionar y coordinar los profesores 

(previo llamado descripto más adelante).
�� Junto con los profesores, decidir sobre la 
FHUWL¿FDFLyQ�¿QDO�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�HV-
tudiantes.

Herramienta Descripción Actividad a la 
que aplica

Cuestionario 
Test

Preguntas con 
respuestas 
múltiples (el 
alumno escoge 
una o varias 
según el examen) 

Autoevaluación, 
examen  y 
recuperación

Cuestionario 
de desarrollo

Preguntas con 
respuestas 
abiertas (el 
alumno dispone 
de un espacio 
para incluir su 
respuesta)

5HÁH[LyQ�\�
recuperación

Envío de 
archivos

Se envía 
documentos al 
profesor para 
su evaluación

Caso práctico, 
trabajo y examen

Envío de 
mensajes 
en foros

Ejercicios que 
se desarrollan 
en foros. Suelen 
ser grupales

Caso práctico 
y trabajo
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Profesor de cada módulo o asignatura
 y Diseñar el material y las actividades que 

deben realizar los estudiantes en su mó-
dulo.

 y Actuar como facilitador del módulo a 
través del aula virtual.

 y Hacer el seguimiento y decidir sobre la 
aprobación del módulo por parte de los 
estudiantes.

Coordinador  técnico del programa
 y Asignar las claves de acceso y los privi-

legios de estudiantes y profesores dentro 
del aula virtual.

 y Apoyar desde el comienzo del curso a to-
dos los usuarios en los aspectos técnicos 
y de uso de la plataforma.

 y Desarrollar material relacionado al uso 
de la plataforma.

 y Garantizar la disponibilidad de todos los 
sistemas y recursos necesarios para el de-
sarrollo del curso.

 y Responde las consultas técnicas de alum-
nos, docentes y coordinadores.

Implementación de cursos
Para la implementación, se recomienda co-
menzar por los cursos de menor extensión en 
el tiempo y luego extenderse al resto.  Se su-
giere para un desarrollo de cursos exitosos, 
de calidad,  según la estructura descripta has-
ta el momento, que en esta primera edición, 
el Docente este  abocado al desarrollo de los 
cursos propiamente dicho,  remunerándoles 
lo mismo que para el caso del  curso presen-
cial (el  cien por  ciento de las horas). Esta 
carga horaria incluye el seguimiento del cur-
so durante la asistencia al mismo, aclaración 
de dudas,  corrección de trabajos y fomentar 
el avance de los alumnos en el curso de cada 
asignatura, además de la generación y pu-
blicación de los materiales según las pautas 
descriptas.
Los materiales generados por los docentes 
son propiedad de la Universidad, siendo exi-
gible que creen nuevos materiales de autoría, 

más allá de que puedan basarse en recursos 
de aprendizaje ya existentes. 
Los docentes deben de crear el curso com-
pleto en la plataforma (incluyendo los mate-
riales, foros,  videos,  pruebas, material de 
DSR\R��GH¿QLpQGRVH�XQ�SOD]R�Pi[LPR�SDUD�
la creación y completitud de los materiales 
SULQFLSDOHV�D�GLVSRQLELOL]DU���'HEHQ�GH�¿MDU-
se por lo menos dos entregas parciales del 
curso, que serán supervisadas por el coordi-
nador de la carrera y por el coordinador téc-
nico, pudiendo estos hacer recomendaciones 
a ser tomadas en cuenta por el docente.
Luego de la primera edición del curso a los 
docentes se les pagará el 25% de la carga 
horaria de la materia, siendo sus tareas en las 
próximas  ediciones,  las de actualización y 
mejora del material existente, correcciones 
de trabajos, participación en los foros, segui-
miento y motivación a estudiantes.
Es de destacar que las tareas correspondien-
tes al seguimiento y resolución de proble-
mas técnicos y administrativos pueden estar 
a cargo del personal actual de coordinación 
académica de la Universidad sin generar ma-
yores costos adicionales y pudiendo ser un 
nuevo motivador para ellos.

Selección de Docentes
Se propone hacer un llamado abierto entre 
todos los docentes de la Universidad, prio-
rizando a los docentes que se presenten al 
llamado con el siguiente criterio:
 y Docente actual de la materia.
 y Propuesta de curso on-line basado en el 

programa y elementos  de aprendizaje a 
utilizar según lineamientos planteados 
en este documento o similar; dándole es-
pecial atención a las propuestas que ten-
gan mayor nivel de interactividad tanto 
a nivel de herramientas propuestas (fo-
ros, chats asíncronos,  estudios de caso, 
test de prueba de conocimientos) como 
a nivel de desarrollo de materiales.  En 
la propuesta el docente, también se debe 
de incluir la capacitación en las herra-
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mientas informáticas de la materia que 
corresponda.

 y Asistencia a la capacitación o demostra-
ción real de competencias referente al 
desarrollo de materiales a ser utilizados 
en cursos on-line.

 y Desarrollo compartido de materiales. 
 y El desarrollo de los materiales podrá ser 

de forma compartida y coordinada divi-
diéndose las horas entre los docentes se-
gún la generación de los materiales. 

 y Contribución a recursos abiertos de 
aprendizaje.

 y Entrega del desarrollo de una unidad 
ejemplo.

Capacitación
La Universidad deberá de ofrecer  capaci-
tación  a los Docentes que dicten los cur-
sos,  respecto al uso de la plataforma con 
Rol Docente y Rol Estudiante. Esta capaci-
tación será en laboratorio, siendo  teórica y 
práctica.  
Contará con material de apoyo para que el 
curso pueda ser tomado de forma semi – pre-
sencial, siendo estos, materiales ejemplo, de 
cómo se pueden desarrollar los mismos.
Se capacitará a los docentes en el desarro-
llo de materiales que posean cierto grado de  
interactividad dependiendo de la temática. 
La capacitación recomendada base  sería de 
unas 20 horas, la cual incluye uso de Platafor-
ma (ej. Moodle), Creación de Cuestionarios 
Múltiple Opción y uso de tres herramientas 
para creación de materiales interactivos. Al-
gunas herramientas previstas para la capaci-
tación pueden ser,  Adobe Captivate, Cpma-
tools (Mapas Conceptuales), Demo Builder, 
entre otras.

Herramientas sugeridas para 
desarrollo de cuestionario (Test)
Existen múltiples herramientas para el de-
sarrollo de cuestionarios automatizados, sin 
embargo vamos a nombrar brevemente algu-
nas ya que nos  extenderíamos largamente  en 

el tema dado la cantidad de opciones. Espe-
Ft¿FDPHQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�WHVW�HV�GLJQR�GH�
tratarlo aparte, sin embargo recomendamos, 
antes de utilizar las herramientas,  familia-
rizarse por lo menos con siguientes temas:

 y Pruebas de Múltiple Opción (PMO) y sus 
variantes, una o más respuestas válidas, 
verdadero/falso, pruebas de correlación.

 y Tópicos a considerar en las PMO - tiem-
SR�� FREHUWXUD�� FRQ¿DELOLGDG�� YDOLGH]��
construcción, seguridad, realismo.

Referente a la construcción tomar en cuenta:
 y Selección de temas en base a objetivos 

del curso y rúbrica.
 y Estimación de tiempos.
 y Esquema de las distintas PMO, nomen-

clatura, reglas, formato, presentación.
 y Puntajes - ponderación, negativos, pre-

guntas “a prueba”, CBM (“Certainty Ba-
sed Marking”).

 y  Construcción de enunciados y opciones 
�� UHFRPHQGDFLRQHV�� GH¿FLHQFLDV� FRPX-
nes a evitar.

 y Opciones: cantidad, ordenación, opcio-
nes especiales (“Todas...”, “Ninguna...”), 
buenas y malas prácticas.

 y Posibilidad de aplicar PMO más allá 
de la mera recordación; taxonomía de 
Bloom; aplicabilidad de PMO; Tipos 
de preguntas: comprensión, aplicación, 
analogías, premisas/consecuencias, si-
tuaciones (mini-casos), experimentos, 
escenarios incompletos, comprensión e 
interpretación de textos, casos de eva-
luación (mini-rúbricas).

Actividad Cuestionario de Moodle
Simplemente agregando la actividad cues-
tionario a partir de la versión 2.4 de Moodle 
nos brinda las principales tipos de preguntas 
de forma totalmente integrada e interactiva 
para el planteo de test. Presento primero esta 
herramienta dado que hoy por hoy de forma 
relativamente fácil permite crear rápidamen-
te preguntas múltiple opción y verdadero /
falso, entre otras.
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construir preguntas, que agrupa las pregun-
tas dentro de exámenes. Estos exámenes 
pueden subirse a Moodle y usarse en el Mó-
dulo Hotpot. 
Existe una versión completa asociada con 
un servicio de alojamiento web. Fuente:ht-
tp://docs.moodle.org/all/es/TexToys.  El sitio 
R¿FLDO�GH�7H[7R\V�HV��KWWS���ZZZ�FLFW�FR�XN�
textoys/index.php

Herramientas sugeridas para la 
capacitación en el desarrollo de 
materiales
A continuación se muestra una lista de he-
rramientas que pueden ser objeto la capaci-
tación Docente y que ellos pueden utilizar.  
Esta lista es solo orientativa dado que en 
cada área van a poder encontrar muchos 
otros productos, la idea es poder darles un 
punto de inicio rápido, nombrando los pro-

HotPotatoes
Es otra herramienta shareware para construir 
test.  Dentro de las funcionalidades que no 
se encuentra en las anteriores, es la de cons-
truir crucigramas.  Se pude bajar la versión 
para instalar en Windows en el siguiente link 
http://hotpot.uvic.ca/setup_hotpot_6305.
exe [accedido 3/4/2014]

Respondus
“Respondus 4.0 es una potente herramien-
ta de creación y administración de exáme-
nes que permite publicarlos directamente 
en Blackboard CourseSites.”  La url de 
acceso a la guía rápida (ingles) es http://
www.respondus.com/downloads/Respon-
dus-BbCS-QuickStartGuide.pdf [accedido 
5/4/2014]

Textoys
“TexToys es un programa shareware para 

PRODUCTO HERRAMIENTA

Licencias Creative Commons: http://creativecommons.org/choose/?lang=es_CO

Herramienta de creación de REA OpenAuthor  http://www.oercommons.org/contribute/

Maqueta Moqups:  https://moqups.comy 
Luzmy:  http://www.lumzy.com/

Storyboard Plantillas  storyboard:   http://theelearningcoach.
com/resources/storyboard-depot/

Prototipo sitios Weebly: http://www.weebly.com/?lang=es
Webs: http://www.webs.com/

Corchos digitales Real time board:  http://realtimeboard.com/  
Mural.ly:https://beta.mural.ly/

Pósters digitales Glogster:  http://edu.glogster.com/what-is-glogster-edu/

Vídeo-presentación Movenote:  http://www.movenote.com/ 
Meograph:  http://www.meograph.com/education
Capzles: http://www.capzles.com/

Movie Xtranormal: http://www.xtranormal.com/

Mapas mentales           MindManager: http://mind42.com/

Mapas Conceptuales Cmaptools : http://cmap.ihmc.us/support/help/espanol/ 
MindManager : http://www.mindjet.com/mindmanager/ 

Líneas de tiempo Timeline dipity:  http://www.dipity.com/

Cómics Comic master:  http://www.comicmaster.org.uk/
Pisxton:  http://www.pixton.com/es/

Presentaciones Prezzi : http://prezi.com/
Powtoons : http://www.powtoon.com/ 

Tabla 1. Curso PREA y aporte propio [último acceso a las urls 5/4/2014].
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ductos más conocidos y a su vez que los pue-
dan evaluar.

Herramientas para el desarrollo de 
contenidos (Fichas Técnicas)
En esta sección se muestra un resumen de las 
¿FKDV�WpFQLFDV�GH�GRV�KHUUDPLHQWDV�TXH�SXH-
den ser de mucha utilidad para el desarrollo 
de materiales a utilizar en cursos online en 
particular por su fácil uso caso de la herra-
mienta Demo Builder y en el caso de Adobe 
Captivate por la gran cantidad de funciona-
lidades que integra.

Adobe Captivate
¢4Xp�HV�$GREH�&DSWLYDWH�"
Con el software Adobe® Captivate® podrás 
rapidamente una gran variedad de conteni-
dos de aprendizaje online interactivo y de 
aprendizaje con dispositivos móviles ba-
sado en HTML5. Crear demostraciones de 
SURGXFWRV� HQ� DOWD� GH¿QLFLyQ�� VLPXODFLRQHV�
de aplicaciones y material de formación so-
bre cumplimiento y habilidades sociales y 
comunicativas con total facilidad. Importar 
diapositivas de Microsoft® PowerPoint y 
completarlas con cuestionarios y elementos 
multimedia e interactivos. Tu contenido se 
podrá visualizar prácticamente en cualquier 
dispositivo, incluido el iPad.
Desarrollo de contenidos de aprendizaje on-
line (eLearning) rápido
Transforma fácilmente tus presentaciones 
en contenido interactivo de aprendizaje on-
line (eLearning) con el software de Adobe® 
Captivate®  gracias a su compatibilidad con 
PowerPoint. Puedes elegir entre diferentes 
temas llamativos, diseñados de forma profe-
sional, y aplicarlos en todo el proyecto para 
que tenga un aspecto coherente y uniforme.
Compatibilidad mejorada con Microsoft® 
PowerPoint
Importa diapositivas de PowerPoint 2010 en 
tus proyectos de aprendizaje online. Incluye 
objetos, animaciones y elementos multime-

dia, actualiza el contenido de forma sencilla 
y sincroniza tus proyectos de PowerPoint y 
Adobe Captivate con la opción de importa-
ción vinculada de forma dinámica.
Interfaz de usuario optimizada.
Diapositivas patrón
Utilice diapositivas patrón para crear y man-
tener fácilmente contenido con un formato 
correcto y una apariencia coherente que se 
ajuste a las directrices de la empresa.
Temas
Dale vida a tus cursos en menos tiempo y sin 
apenas esfuerzo. Puedes elegir entre diferen-
tes temas llamativos y diseñados de forma 
profesional que combinan fondos, estilos, 
fuentes y diseños. Aplícalos en todo el pro-
yecto para que tenga un aspecto coherente y 
uniforme.
Índice y agregador
Permita a los estudiantes navegar de forma 
sencilla a través del contenido y seguir su 
progreso con un índice de varios niveles. 
Utilice el agregador para combinar numero-
sos módulos de contenido en un único curso 
de aprendizaje en línea.
Alojamiento y colaboración a través de 
Acrobat.com
Albergue proyectos de aprendizaje en lí-
nea publicados o en proceso en Internet 
mediante Acrobat.com* y compártalos con 
estudiantes y revisores, que podrán acceder 
a ellos desde prácticamente cualquier lugar.
([SHULHQFLDV� LQWHUDFWLYDV� GH� DSUHQGL]DMH�
online (eLearning)
Crea fácilmente demostraciones en alta de-
¿QLFLyQ� SDUD� TXH� ORV� XVXDULRV� FRQR]FDQ� HO�
producto, simulaciones de aplicaciones inte-
ractivas para probar el producto y evaluacio-
QHV�VREUH�OD�XWLOL]DFLyQ��,QVHUWD�VR¿VWLFDGRV�
elementos interactivos en tu contenido de 
aprendizaje online (eLearning) con un solo 
clic.
Captura de pantalla automática con graba-
ción inteligente de movimiento completo
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Permite la grabación automática de todas 
las acciones que se realizan durante el uso 
de cualquier aplicación, incluidos los movi-
mientos de ratón y la actividad del teclado. 
La grabación de movimiento completo se 
enciende y apaga automáticamente para po-
der arrastrar y colocar objetos.
Grabación en varios modos para la captura 
de pantalla
Cree, en una única sesión de grabación, po-
tentes simulaciones de software con diver-
sos modos de aprendizaje que incluyen una 
demostración del proceso, una simulación 
para practicar los pasos y una evaluación.
Interacciones de aprendizaje inteligentes
,QVHUWD� VR¿VWLFDGRV� HOHPHQWRV� LQWHUDFWLYRV�
en tu contenido de aprendizaje online con 
un solo clic. Podrás elegir alguna de las 
fantásticas interacciones listas para usar de 
entre una amplia gama: ciclos de proceso, 
glosarios, acordeones, pirámides, rollovers 
animados y otras. A continuación, persona-
liza el contenido, la apariencia… ¡y listo!
Actores
¿Quién mejor que personajes de carne y 
hueso para narrar tu artículo de aprendizaje 
online? Elige uno de los actores del amplio 
abanico que tenemos para ti: están listos para 
trabajar y, con su interpretación, le darán un 
toque personal a tus contenidos de aprendi-
zaje online. Puedes situarlos frente a fondos 
HVSHFt¿FRV�\��DVt�� ORV�HVFHQDULRV�VHUiQ�PX-
cho más realistas.
Elementos interactivos
&UHH�HQWRUQRV�GH�UDPL¿FDFLRQHV�UHDOLVWDV�VLQ�
necesidad de programación. Agregue con 
facilidad botones, cuadros para hacer clic, 
cuadros de texto y otros muchos elementos 
interactivos para solicitar respuestas por par-
WH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��(VSHFL¿TXH�HO�WLSR�GH�
evento que desea asociar con una respuesta 
concreta.
5DPL¿FDFLRQHV�GH�ORV�HQWRUQRV
3ODQL¿TXH� YLVXDOPHQWH� GLVWLQWDV� UXWDV� GH�
aprendizaje. Reduzca y amplíe las secciones 

de una simulación y cree entornos comple-
MRV�PHGLDQWH�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�UDPL¿FDFLyQ�
DXWRPiWLFD�DO�¿QDO�GH�ODV�GLVSRVLWLYDV�EDVDGD�
en las elecciones realizadas por el estudiante 
al principio de la simulación.
&RQWHQLGR� PXOWLPHGLD� VR¿VWLFDGR� SDUD�
atraer a los estudiantes
Importa vídeos con formatos conocidos 
(AVI, MOV, FLV, MPEG) y sincronízalos 
con diapositivas seleccionadas. Añade audio 
y animaciones a proyectos de aprendizaje 
online (eLearning).
Compatibilidad multivídeo y sincronización
Edición y grabación de sonido
Grabe una narración y capture el movimien-
to de la pantalla de forma simultánea, y sin-
cronice el audio con diapositivas y objetos 
programados. Edite el audio para corregir 
errores y pausas, añada una pista externa, 
o incluya efectos de sonido o narración en 
objetos individuales.
Hipervínculos
Inserta hipervínculos de texto para guiar a 
los alumnos a otras secciones del curso o a 
fuentes externas para obtener más informa-
ción.
Elaboración sencilla de cuestionarios
Crea cuestionarios llamativos con las plan-
tillas listas para usar y evalúa los resultados 
de forma más cómoda. Añade a tus cuestio-
narios pruebas preliminares, respuestas en 
audio y ejercicios de refuerzo.
Atractivos cuestionarios ya preparados
Cree cuestionarios vistosos con las nuevas 
plantillas de cuestionarios ya preparadas y 
un juego atractivo de componentes. Trabaje 
en un área de revisión de cuestionarios me-
MRUDGD�TXH�VLPSOL¿FD�\�DJLOL]D�OD�HYDOXDFLyQ�
Cuestionarios con pruebas preliminares y 
UDPL¿FDFLRQHV
Utiliza pruebas preliminares para evaluar 
los conocimientos, el nivel de capacitación 
o las necesidades de formación de alumnos 
individuales. En función de los resultados, 
se guiará a los alumnos a la sección adecua-
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GD�\��DO�¿QDO��VH�OHV�HQYLDUi�XQ�FXHVWLRQDULR�
para evaluar lo que han aprendido.
&DOL¿FDFLyQ�SDUFLDO�\�QHJDWLYD
Asigna una puntuación a cada opción co-
rrecta cuando una pregunta tenga más de 
una respuesta correcta. Penaliza las respues-
tas incorrectas para evitar que los alumnos 
elijan respuestas al azar.
Refuerzo
Consigue que el contenido de aprendizaje 
RQOLQH�VHD�PiV�H¿FD]�\�PHMRUD�HO�SRUFHQWDMH�
GH�UHVXOWDGRV�SRVLWLYRV�JUDFLDV�DO�QXHYR�ÀXMR�
de trabajo de refuerzo. Cuando los alumnos 
den una respuesta incorrecta, déjales que 
vuelvan a consultar la sección relevante e in-
tenten comprender el concepto para, a con-
tinuación, volver a contestar a la pregunta.
Varios tipos de preguntas
Crea cuestionarios rápidamente gracias a la 
intuitiva interfaz de usuario y a la posibili-
dad de incluir varios tipos de preguntas en 
un solo paso.
Pruebas aleatorias y grupos de preguntas
Seleccione entre las plantillas de prueba per-
sonalizables como las de varias opciones de 
respuesta y las de rellenar espacios en blan-
co, mejore las evaluaciones de los estudian-
tes planteando preguntas al azar de un grupo 
de preguntas, y mucho más.
Interpretación de la puntuación
Interprete las puntuaciones mediante un sis-
WHPD� GH� JHVWLyQ� GH� DSUHQGL]DMH� FHUWL¿FDGR�
por SCORM 1.2 y SCORM 2004 (LMS), in-
tegre Adobe Captivate con la herramienta de 
evaluación Questionmark Perception para 
crear evaluaciones basadas en simulaciones 
o utilice Adobe™ Training para evaluar la 
H¿FDFLD�GHO�FRQWHQLGR�
Publicación multiformato
Publique sus proyectos en diversos formatos 
(MP4, SWF, EXE o PDF) en la red, ordena-
dores de escritorio, ordenadores portátiles, 
tabletas, teléfonos inteligentes, dispositivos 
iOS y sistemas de gestión de aprendizaje 
(LMS) líderes del sector que cumplen los 

estándares SCORM y AICC.
Pausa y reanudación
Permite a los alumnos pausar y reanudar los 
cursos lineales a través de diferentes dis-
positivos. Si publicas el contenido tanto en 
formato SWF como HTML5, los alumnos 
podrán comenzar el curso en su ordenador 
de sobremesa o dispositivo móvil, pausarlo 
y reanudarlo en el mismo dispositivo, o en 
otro.
Publicación de un solo clic en YouTube
Cree un proyecto con dimensiones preesta-
EOHFLGDV�\�XWLOLFH�HO�QXHYR�ÀXMR�GH� WUDEDMR�
directo para publicarlo en YouTube con un 
solo clic.
&DOL¿FDFLyQ��VHJXLPLHQWR�H�LQIRUPHV
Publica sin esfuerzo cursos de aprendizaje 
online (eLearning) y de aprendizaje con dis-
positivos móviles (mLearning) basados en 
HTML5 en los principales sistemas de ges-
tión de aprendizaje (LMS) compatibles con 
los estándares SCORM y AICC. También 
puedes satisfacer tus necesidades básicas de 
evaluación sin cargos adicionales a través de 
la realización del seguimiento y la creación 
de métricas de rendimiento clave sin tener 
que invertir en un sistema de gestión de 
aprendizaje (LMS).
Integración con los sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS) compatibles con los es-
WiQGDUHV�6&250�\�$,&&
7HQGUiV�OD�VHJXULGDG�GH�TXH�WXV�FDOL¿FDFLR-
nes se integrarán sin problemas con tu siste-
ma de gestión de aprendizaje (LMS). Publi-
ca sin esfuerzo tus cursos en los principales 
sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) 
como Moodle, Blackboard, Plateau, Saba y 
SumTotal.
Adobe Captivate 7
La versión 7 es a última y permite crear una 
amplia gama de contenido de aprendizaje 
online (eLearning) y HTML5 sin necesidad 
de programar.
Costo: € 423 
En la siguiente url podrán encontrar un Ma-
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nual de referencia en español.
http://helpx.adobe.com/es/pdf/captivate_re-
ference.pdf accedido el  [4/4/2014]
Es de destacar que en la Web encontrarán 
muchísimo material sobre la herramienta.

Demo Builder
(O�VLWLR�R¿FLDO�GH�OD�KHUUDPLHQWD�HV���KWWS���
www.demo-builder.com/. Accedido el  
[4/4/2014]
A continuación se  muestra un resumen de  
¿FKD�WpFQLFD�GH�'HPR�%XLOGHU�
Construye tutoriales interactivos sobre cual-
quier programa
Demo Builder es una  herramienta que per-
mite realizar ayudas en formato Flash sobre 
cualquier aplicación.
El programa hace capturas de pantalla de las 
diferentes ventanas que componen una apli-
cación. Posteriormente, desde la interfaz de 
esta herramienta, es posible añadir frames y 
efectos a la animación resultante.
Por ejemplo, puedes introducir un globo de 
WH[WR�TXH�H[SOLTXH�HO�VLJQL¿FDGR�GH�XQ�ERWyQ�
o una etiqueta que indique cómo se usa un 
determinado control.
Sin duda, la característica más interesante de 
este programa es la posibilidad de interac-
tuar con las animaciones, esto es, accionar 
botones o abrir ventanas que previamente 
hayan sido creadas a tal efecto.
Demo Builder constituye una excelente 
forma de crear videotutoriales con los que 
formar a personas no iniciadas en una deter-
minada materia. 
Crea fácilmente fantásticas películas y pre-
sentaciones.
Crea tu primera demostración o tutorial en 
minutos con el registro automático y las ca-
racterísticas de captura de Demo Builder.
 Simplemente inicia la grabadora y toma las 
acciones que deseas mostrar en la aplicación. 

Demo Builder captura todo automáticamen-
te. Incluso puede grabar tu propia narración 
de voz, capturando al mismo tiempo tus 
imágenes y acciones. Es más, Demo Buil-
der incluso puede agregar automáticamente 
ventanas de ayuda contextual y anotaciones 
a tus capturas de pantalla – sin tener que es-
cribir un solo carácter.
Edita, anota y personaliza tus películas con 
propiedades de película.
Demo Builder ofrece todas las herramientas 
\�OD�ÀH[LELOLGDG�QHFHVDULD�SDUD�SHUVRQDOL]DU�
la apariencia y el comportamiento de tu pe-
lícula con facilidad y rapidez. Después de 
crear tu película, puedes agregar, editar o eli-
minar material o reorganizar completamente 
tu película si lo deseas. Una amplia gama 
de efectos personalizados están disponibles 
y puedes aplicarlos a tu escena (o película 
entera) con un solo clic.
Guarda, comparte y distribuye tus películas.
Demo Builder ofrece múltiples opciones de 
compilación y exportación para tus pelícu-
las. Guarda, comparte y distribuye en varios 
formatos para asegurarte de que conseguirás 
difundir tu mensaje a la más amplia audien-
cia posible.
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Resumen 
La relación entre estudiantes y profesores en la Educación a Distancia, en gran parte, se realiza 
por medio de materiales didácticos, de dispositivos comunicacionales, de herramientas y apli-
cativos que viabilizan el aprendizaje colaborativo, basados en proyectos (PBL), en modelos 
ÀH[LEOHV��KtEULGRV��EOHQGHG�OHDUQLQJ���/D�FRQVWUXFFLyQ�FROHFWLYD�GHO�FRQRFLPLHQWR�H[LJH�XQD�
constante manutención del diálogo, por lo tanto cobra del equipo gestor la construcción de 
XQ�GLVHxR�SHGDJyJLFR�LQWHUDFWLYR�\�FRODERUDWLYR��$O�RUJDQL]DUVH�HVWUXFWXUDOPHQWH�XQ�FRQWH-
nido, se decide por una secuencia temática, por un abordaje y una relación jerárquica entre 
ORV�FRQFHSWRV��(Q�HVH�VHQWLGR��ORV�PDSDV�FRQFHSWXDOHV�VRQ�KHUUDPLHQWDV�LQWHUHVDQWHV��HQWUH�
las diversas que podemos encontrar disponibles en la web, pues hacen posible representar 
MHUiUTXLFDPHQWH�ORV�FRQFHSWRV�\�VXV�UHODFLRQHV��8QD�YH]�SUHVHQWDGRV�ORV�IXQGDPHQWRV�WHyULFRV�
y pedagógicos para el uso de mapas conceptuales, se indican algunas contribuciones para el 
DSUHQGL]DMH�FRODERUDWLYR�HQ�OD�PRGDOLGDG�HGXFDFLRQDO�D�GLVWDQFLD��

Palabras clave: Diseño Pedagógico; Educación a Distancia;  Mapas conceptuales; Aprendi-
zaje Colaborativo 
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Introducción
En nuestro cotidiano crece la convivencia 
FRQ� WHFQRORJtDV� FDGD�YH]�PiV� LQWHUDFWLYDV��
Del control remoto a la ‘segunda pantalla’, 
GHO� SL]DUUyQ� LQWHUDFWLYR� D� OD� ÀLSSHG� FODVV-
room, de las transparencias a los REA, de 
las aulas informatizadas a los tablets, de la 
HQWUHJD�GH�LPSUHVRV�DO�PRELOH�OHDUQLQJ��'H�
esta manera, la iniciativa del televidente/
usuario/autor es cada vez más incentivada, 
lo que propicia el desarrollo de prácticas  pe-
GDJyJLFDV�LQQRYDGRUDV��/D�FXOWXUD�GH�PDVD�
FHGH�HVSDFLR�SRFR�D�SRFR�D�OD�FLEHUFXOWXUD�
La colaboración, la participación y la coau-
WRUtD� VRQ� HOHPHQWRV� IXQGDPHQWDOHV� SDUD�
creación de proyectos educativos que via-
bilizan  el aprendizaje basado en proyectos 
(PBL), una vez que las personas se introdu-
cen cada vez más con espacios en los que 
ODV�WHFQRORJtDV�GLJLWDOHV�\�VXV�OHQJXDMHV�GDQ�
el tono y el ritmo para la concretización de 
DFFLRQHV�HGXFDWLYDV�FRODERUDWLYDV���
(Q�HVH�VHQWLGR��HVWH�WH[WR�WLHQH�SRU�REMHWLYR�
presentar algunas contribuciones que mapas 
conceptuales pueden traer a la educación a 
distancia basada en el aprendizaje colabora-
WLYR��(O�WH[WR�VH�HVWUXFWXUD��HQWRQFHV��HQ�GRV�
grandes bloques, un sobre el diseño pedagó-
JLFR�LQWHUDFWLYR�\�RWUR�VREUH�ODV�FDUDFWHUtV-
ticas, fundamentos teóricos y posibilidades 
de uso estratégico de los mapas conceptuales 
SDUD�HO�DSUHQGL]DMH��
Para cumplir dicha meta, se argumenta que 
la interacción entre los agentes del proceso 
enseñanza y aprendizaje debe preverse en 
XQ�GLVHxR�SHGDJyJLFR�LQWHUDFWLYR��8Q�GLVH-
ño pedagógico interactivo es aquel que echa 
mano de todas las estrategias posibles para 
garantizar el aprendizaje colaborativo y la 
FRQVWUXFFLyQ� FROHFWLYD� GHO� FRQRFLPLHQWR��
En seguida, se presentan los fundamentos 
teóricos y pedagógicos para el uso de ma-
pas conceptuales y se indican algunas con-
tribuciones que pueden dar al aprendizaje 
colaborativo en la modalidad educacional a 
GLVWDQFLD��

/D�(D'�HV�XQD�PRGDOLGDG�TXH�H[LJH�OD�SDU-
WLFLSDFLyQ� DFWLYD� GHO� HVWXGLDQWH��/DV�PDQL-
IHVWDFLRQHV�H�LQWHUYHQFLRQHV�VRQ�LQWUtQVHFD-
mente necesarias para que los estudiantes 
aclaren sus dudas, profundicen sus conoci-
mientos y demuestren que están aprendien-
GR��$O�SUHVHQWDU�OD�DFWLWXG�SDUWLFLSDWLYD��QR�
apenas construyen sus conocimientos como 
colaboran con los aprendizajes de los com-
SDxHURV�� (O� SURFHVR� HV� FROHFWLYR� \� QDGLH�
forma parte de un proceso manteniéndose 
DSDUWDGR��&RPR� SDUWLFLSDU� GH� XQ� FROHFWLYR�
también es un aprendizaje, el propio colecti-
YR�VH�FRQVWUX\H�HQ�HO�SURFHVR�
La calidad de un curso de pregrado a dis-
tancia no depende apenas de la dedicación 
de los estudiantes, sino también depende 
GLUHFWDPHQWH� GH� OD� FDOL¿FDFLyQ� GHO� HTXLSR�
de profesionales responsables por la gestión 
del proyecto, de la seriedad y del compro-
PLVR� GH� OD� LQVWLWXFLyQ� HGXFDGRUD�� 'LFKRV�
IDFWRUHV�UHÀHMDQ�OD�VHULHGDG�GHO�SUR\HFWR�GH�
curso a ofrecerse, pues en él se encuentran 
LGHQWL¿FDGDV�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�\�GHFLVLRQHV�
a tomarse para que se alcancen las metas ins-
titucionales respecto al profesional que será 
IRUPDGR��7DO�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DFLRQDO�GH�OD�
FDUUHUD�VH�UHYHOD��GH�PRGR�VLJQL¿FDWLYR��HQ�
el diseño pedagógico propuesto por la insti-
WXFLyQ�HGXFDFLRQDO�

Diseño pedagógico interactivo
En una carrera en la modalidad a distancia, 
a equipe de gestión del aprendizaje es res-
SRQVDEOH�SRU�HO�SODQL¿FDFLyQ��FRRUGLQDFLyQ��
ejecución, acompañamiento y evaluación de 
todo el proceso de enseñanza y aprendiza-
MH���(QWUH�ODV�WDUHDV�D�UHDOL]DU��VH�HQFXHQWUDQ�
algunas que tienen repercusión inmediata, 
GLUHFWD�H�LQWUtQVHFD�HQ�HO�DSUHQGL]DMH��VRQ�ODV�
TXH�GLFHQ�UHVSHFWR�DO�GLVHxR�SHGDJyJLFR��(O�
GLVHxR� SHGDJyJLFR� GLFH� UHVSHFWR� D� OD� GH¿-
nición de los objetivos educacionales, a la 
concepción curricular, a la elección de las 
medias educativas y de comunicación que 
se colocarán a disposición de estudiantes, 
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docentes y tutores, a la concepción de los 
PDWHULDOHV� GLGiFWLFRV�� D� OD� GH¿QLFLyQ� GH� OD�
PHWRGRORJtD�GH�HQVHxDQ]D��D�OD�FRQFHSFLyQ�
del sistema de evaluación y a la elaboración 
de la dinámica de la atención tutorial al alu-
no y de las relaciones de los estudiantes entre 
Vt��/DV�DFFLRQHV�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH�
relacionadas con la vida académica del estu-
GLDQWH��OD�GH¿QLFLyQ�GHO�VLVWHPD�WXWRULDO�TXH�
dará soporte pedagógico, todo el proceso de 
concepción, producción y distribución de 
los materiales didácticos tienen implicacio-
nes en el diseño pedagógico de una carrera 
D�GLVWDQFLD��
El material didáctico, sea impreso u on-line, 
no prescinde de las estrategias de creación y 
manutención del diálogo y, por tanto, lleva a 
E~VTXHGD�GHO�HTXLSR�JHVWRU�SRU�OD�FRDXWRUtD�
GH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�SURFHVRV�FRODERUDWLYRV��

In Distance Education Systems, dialo-
gicity and interactivity are intrinsically 
OLQNHG�WR�WKH�SHGDJRJLFDO�GHVLJQ��$Q�LQ-
teractive pedagogical design allows par-
ticipation, intervention, co-authorship, 
collective construction of knowledge, 
dialog, and the most diverse conditions 
of interlocution among students and 
SURIHVVRUV��7KLV�GLVFXVVLRQ�LV�H[WUHPHO\�
pertinent when we report to DES due 
to the inherent relationship between the 
educational modality in discussion and 
7,&��ZLWK�WKHLU�JURZWK�SURYLGHG�E\�GLJL-
WDO�WHFKQRORJLHV���6DUWRUL��������

8QD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�IXQGDPHQWDOHV�GH�
un diseño pedagógico interactivo consiste 
en la previsión de estrategias educacionales 
TXH� SHUPLWDQ� HO� DSUHQGL]DMH� FRODERUDWLYR��
Aprendizaje colaborativo es aquel en que 
dos o más personas aprenden o pretenden 
DSUHQGHU� DOJXQD� FRVD� MXQWDV�� FRPR� D¿UPD�
'LOOHQERXUJ��������

³7ZR� RU� PRUH´� PD\� EH� LQWHUSUHWHG� DV�
a pair, a small group (3-5 subjects), a 
FODVV� ������VXEMHFWV��� D� FRPPXQLW\� �D�
few hundreds or thousands of people), a 
society (several thousands or millions of 

SHRSOH�����DQG�DOO�LQWHUPHGLDWH�OHYHOV�
³/HDUQ�VRPHWKLQJ´�PD\�EH�LQWHUSUHWHG�DV�
³IROORZ�D� FRXUVH´�� ³VWXG\�FRXUVH�PDWH-
ULDO´��³SHUIRUP�OHDUQLQJ� �DFWLYLWLHV�VXFK�
DV�SUREOHP�VROYLQJ´��³OHDUQ�IURP�OLIHORQJ�
ZRUN�SUDFWLFH´������
³7RJHWKHU´�PD\�EH�LQWHUSUHWHG�DV�GLIIH-
UHQW�IRUPV�RI�LQWHUDFWLRQ��IDFH�WR�IDFH�RU�
computermediated, synchronous or not, 
frequent in time or not, whether it is a 
truly joint effort or whether the labour is 
GLYLGHG�LQ�D�V\VWHPDWLF�ZD\�

Por las palabras del autor se comprende que 
el aprendizaje colaborativo comporta diver-
sas estrategias posibles para que estudiantes 
aprendan y construyan su conocimiento de 
modo colectivo, con trabajos en pequeños o 
grandes grupos, mediados por computador 
o realizados en encuentros presenciales, con 
WHPDV�HVSHFt¿FRV�GHQWUR�GH�XQD�XQLGDG�GL-
dáctica o que aborden todo el contenido de 
XQD�DVLJQDWXUD��(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�DSUHQGL-
zaje colaborativo es desvelado como estra-
tegia educativa que viabiliza el aprendizaje 
DFWLYR��SDUWLFLSDWLYR��FRPSDUWLGR�

As we have just seen, collaborative 
learning involves individuals as group 
members, but also involves phenomena 
like the negotiation and sharing of me-
anings—including the construction and 
maintenance of shared conceptions of 
tasks—that are accomplished interacti-
YHO\� LQ� JURXS� SURFHVVHV�� &ROODERUDWLYH�
learning involves individual learning, 
EXW�LV�QRW�UHGXFLEOH�WR�LW���*HUU\��.RVFK-
PDQQ��6XWKHUV��������

De esta manera, es importante comprender 
que el aprendizaje colaborativo consiste más 
en una actitud a desarrollarse que en una téc-
QLFD�GH�HQVHxDQ]D��7HG�3DWQLW]��������OODPy�
la atención para este aspecto de la colabora-
FLyQ�DO�D¿UPDU�TXH�

Collaborative learning (CL) is a personal 
philosophy, not just a classroom techni-
TXH��,Q�DOO�VLWXDWLRQV�ZKHUH�SHRSOH�FRPH�
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together in groups, it suggests a way of 
dealing with people which respects and 
highlights individual group members’ 
DELOLWLHV� DQG� FRQWULEXWLRQV�� 7KHUH� LV� D�
sharing of authority and acceptance of 
responsibility among group members for 
WKH�JURXSV�DFWLRQV��7KH�XQGHUO\LQJ�SUH-
mise of collaborative learning is based 
upon consensus building through coo-
peration by group members, in contrast 
to competition in which individuals best 
RWKHU�JURXS�PHPEHUV�

8Q�GLVHxR�SHGDJyJLFR�LQWHUDFWLYR�FUHD�FRQ-
diciones para que los estudiantes intercam-
ELHQ�\�FRPSDUWDQ�H[SHULHQFLDV��3DUD�HOOR�HFKD�
mano de trabajo en equipo, construcción co-
OHFWLYD�GH�WH[WRV��UHDOL]DFLyQ�GH�HVWXGLRV�HQ�
grupo, actividades colectivas que impliquen 
discusión, toma de decisiones compartidas, 
rotación de liderazgo, utilización de diversas 
herramientas disponibles en internet (como 
*RRJOH�'ULYH�� *ORJVWHU�� 3UH]L��PHGLDV� VR-
FLDOHV�FRPR�)DFHERRN�HQWUH�PXFKDV�RWUDV���
<�SRU�¿Q�� FRPR� UHVXOWDGR�� HQFRQWUDPRV�HO�
compartimiento de las responsabilidades, el 
aprendizaje de habilidades de convivio so-
cial, la percepción de que el conocimiento 
es un proceso colectivo y la valoración  de 
OD�FRQWULEXFLyQ�GH�FDGD�XQR��

El diseño pedagógico interactivo y el 
aprendizaje 
El diseño pedagógico se concibe y se orienta 
de acuerdo con un entendimiento de apren-
dizaje, de conocimiento, de ser humano y 
de sociedad que sirve de cimientos para el 
desarrollo de la práctica pedagógica de la 
FDUUHUD��/D�FRQFHSFLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�SHGD-
gógica provee, por lo tanto, al diseño peda-
JyJLFR� ORV� IXQGDPHQWRV�¿ORVy¿FRV�� HSLVWH-
mológicos y metodológicos que sustentan 
las actividades desarrolladas a lo largo del 
SURFHVR� GH� HQVHxDQ]D� \� DSUHQGL]DMH��$GH-
más de eso, orienta la toma de decisiones y 
proposición de soluciones a problemas que 
se hagan presentes, tanto estructurales como 

FR\XQWXUDOHV��
Al tener en cuenta lo que esperamos de los 
alumnos, en función de la concepción de 
aprendizaje elegida por el proyecto, es se-
guir teniendo en cuenta la posibilidad de 
evaluar la calidad del diseño pedagógico de 
OD�FDUUHUD��(Q�HVH�SURFHVR�VH�HYDO~D�OD�FDOL-
dad de la interfaz – el Ambiente Virtual de 
Aprendizaje -, la adecuación de los conteni-
GRV�DO�FXUUtFXOR��OD�H¿FLHQFLD�GH�ORV�PHGLRV�
de comunicación empleados, la contribución 
de las herramientas (on-line y off-line) se-
leccionadas y la calidad de los materiales 
GLGiFWLFRV� �LPSUHVRV�X�RQ�OLQH���(VWDV�HYD-
luaciones sectoriales permiten evaluar todo 
el proyecto propuesto por el equipo gestor 
buscando garantizar una educación a distan-
FLD��GH�FDOLGDG�
La evaluación posee un papel fundamental 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
porque indica al profesor los avances y di-
¿FXOWDGHV� GH� VXV� DOXPQRV�� SRVLELOLWDQGR� OD�
corrección en las eventuales fallas de plani-
¿FDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SHGD-
JyJLFDV��/D�HYDOXDFLyQ�WLHQH�VX�LQLFLR�FXDQGR�
el equipo elige los objetivos educacionales, 
SXHV�OD�HYDOXDFLyQ�WUDWD�GH�YHUL¿FDU�HQ�TXp�
PHGLGD�ORV�PLVPRV�VH�DOFDQ]DURQ��(V�D�SDU-
tir de una evaluación consistente y criteriosa 
TXH�YHUL¿FDPRV�OD�FDOLGDG�\�OD�H¿FLHQFLD�GH�
los diversos componentes del proceso ense-
xDQ]D�DSUHQGL]DMH��HO�DSUHQGL]DMH��ORV�PDWH-
riales didácticos, las estrategias colaborati-
YDV��HO�FXUUtFXOR�\�ODV�KHUUDPLHQWDV�XWLOL]DGDV�
SDUD�UHDOL]DU�OD�PHGLDFLyQ�SHGDJyJLFD�
Necesitamos tener en cuenta que el apren-
dizaje es individual, pero decurrente de in-
WHUDFFLRQHV�JUXSDOHV�H�LQWHUSHUVRQDOHV��$Vt��
necesitamos instrumentos objetivos que nos 
permitan evaluar el desempeño de los alum-
nos, pero también nos permitan acompañar 
el proceso del aprendizaje, para que evite-
mos el riesgo de solo evaluar los resultados 
obtenidos y de dejar de acompañar el pro-
ceso vivenciado por el grupo, perdiendo la 
posibilidad de obtener feedback cuanto a la 



��� Diseño pedagógico interactivo: El aprendizaje colaborativo y el uso 
de mapas conceptuales en la educación a distancia

SODQL¿FDFLyQ�GHO�SURFHVR�FRPR�XQ�WRGR�
8Q�QXHYR�HQIRTXH�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�VH�KDFH�
necesario cuando se trata de EaD, pues una 
UHVLJQL¿FDFLyQ�GH�ODV�SUiFWLFDV�GH�HGXFDFLyQ�
y de evaluación dice respecto directamente 
a una (re)lectura contemporánea de los desa-
ItRV�SXHVWRV�D�HGXFDFLyQ��(VWH�KHFKR�VH�WRU-
QD�D~Q�PiV�FUtWLFR�XQD�YH]�TXH�QHFHVLWDPRV�
considerar el camino que el aluno recorrió, 
es decir, deben concebirse estrategias eva-
luativas que tengan en cuenta el proceso y su 
SURGXFWR��/D�HYDOXDFLyQ�GHEH�VHU�IRUPDWLYD��
acompañar el proceso y reorientarlo si es el 
FDVR��\�VXPDWLYD��YHUL¿FDU�HO�DOFDQFH�GH�ORV�
REMHWLYRV��(Q�GLFKRV�WpUPLQRV��HQWUDQ�HQ�HV-
cena la consulta a nuevas fuentes, las inves-
tigaciones realizadas, la calidad y la frecuen-
cia de las intervenciones y colaboraciones en 
ambientes de comunicación con dispositivos 
VtQFURQRV�\�DVtQFURQRV��ODV�KHUUDPLHQWDV�XWL-
OL]DGDV�HQWUH�RWURV�DVSHFWRV��/D�HYDOXDFLyQ�
del aprendizaje procesal y continuo, forma-
tivo, en sus momentos individuales y co-
lectivos, se concibe en consonancia con las 
estrategias pedagógicas que posibilitan que 
los objetivos de la asignatura y la carrera se 
DOFDQFHQ��'HVGH�HVH�SXQWR�GH�YLVWD��HO�SUR-
ceso desarrollado por los estudiantes provee 
FULWHULRV� SDUD� YHUL¿FDU� KDVWD� TXp� SXQWR� OD�
práctica colaborativa se viabiliza por un de-
terminado diseño pedagógico, que debe, por 
tanto, prever estrategias e instrumentos de 
DFRPSDxDPLHQWR�GHO�DSUHQGL]DMH�\�YHUL¿FD-
FLyQ�GHO�SURFHVR�\�ORV�UHVXOWDGRV�DOFDQ]DGRV�

El diseño pedagógico y los materiales 
didácticos 
Los materiales didácticos merecen atención 
especial, pues ocupan lugar central en el 
diseño pedagógico, desempeñan papel de 
incuestionable importancia en los procesos 
que tienen carácter mediador y, por ello, son 
producidos no apenas como soportes para 
los contenidos, sino también como fuente de 
orientación de la trayectoria de los estudian-
tes y punto de apoyo para investigaciones y 

HODERUDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�FRODERUDWLYRV��
El profesional responsable por la concep-
ción del material didáctico - el diseñador 
instruccional - desarrolla las acciones rela-
FLRQDGDV� D� OD�PHWRGRORJtD� GH� HQVHxDQ]D� D�
GLVWDQFLD��OR�TXH�UHTXLHUH�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�
ejecución de las acciones ligadas a la arqui-
tectura de distribución de los contenidos, a 
OD�GH¿QLFLyQ�GH�HVWUDWHJLDV�GH�UHGDFFLyQ�GHO�
material didáctico, a la concepción pedagó-
JLFD�GH�DPELHQWHV�RQ�OLQH��D�OD�GH¿QLFLyQ�GH�
la estética de los materiales didácticos, a la 
proposición de estrategias colaborativas, al 
establecimiento del cronograma de estudio 
y ejecución de las asignaturas y a la elabo-
ración de la estructura de la evaluación de 
DSUHQGL]DMH��
El diseño pedagógico debe prever acciones 
que posibiliten a los estudiantes el alcance 
de los objetivos educacionales establecidos 
por el proyecto, como por ejemplo, adqui-
sición de las habilidades y competencias 
requeridas a su formación profesional y de 
FLXGDGDQR�FUtWLFR�GHO� VLJOR�;;,��3DUD�HOOR��
necesita estrategias que proporcionen un 
DERUGDMH�DPSOLR�\�FUtWLFR�GH�ORV�FRQWHQLGRV��
En ese sentido, la arquitectura de distribu-
ción del contenido dice respecto a la organi-
zación y presentación del contenido de modo 
a ofrecer al estudiante un guion de estudios 
y una determinada sistematización del cono-
cimiento que proporcione el aprendizaje, es 
decir, parte de la concepción y desarrollo de 
OD�HVWUXFWXUD��WLSRORJtD�\�IRUPDWR�GHO�PDWH-
rial didáctico para establecer el andamiento 
de las actividades de estudio y de evaluación 
GHO�DSUHQGL]DMH�
Los materiales didácticos deben contener 
todos los elementos para que los estudiantes 
encaminen, de la mejor forma posible, sus 
actividades de aprendizaje, de investigacio-
QHV�\�GH�HYDOXDFLyQ��3DUD�JDUDQWL]DU�VX�URO�
de mediadores e inauguradores de espacios 
de diálogo, los materiales didácticos deben 
concebirse para propiciar la imaginación, la 
LQWHUSUHWDFLyQ�\�OD�LQYLWDFLyQ�D�OD�FRDXWRUtD�



137Diseño pedagógico interactivo: El aprendizaje colaborativo y el uso 
de mapas conceptuales en la educación a distancia

de los contenidos construidos y en las cons-
trucciones colectivas viabilizadas por los 
dispositivos comunicacionales y herramien-
WDV�GLVSRQLEOHV�HQ�OD�ZHE��
La elección de dichos dispositivos es uno de 
los aspectos fundamentales en la elaboración 
del diseño pedagógico de un curso, pues di-
chos dispositivos viabilizan la relación en-
tre estudiantes y los temas a  estudiarse y 
debatirse, una vez que proveen estructura 
para diferentes concepciones arquitecturales 
GH�GLVWULEXFLyQ�GH� ORV�FRQWHQLGRV��/D�HOHF-
ción de los dispositivos está directamente 
relacionada al modelo de interacción entre 
estudiantes, cuerpo docente y coordinación 
pedagógica, bien como con la posibilidad de 
DWHQGHU�GLYHUVRV�WLSRV�GH�DSUHQGL]DMH���$Vt��
para aprendizajes relacionadas al acceso a 
la información, presentaciones compartidas 
en slideshare o prezi pueden traer buenos 
resultados, bien como  páginas en Facebook 
pueden propiciar ambientes de discusión 
para aprendizajes que involucren capacidad 
GH�VtQWHVLV�\�H[SUHVLyQ��R�HGLWRUHV�GH�WH[WRV�
FRPSDUWLGRV� SRU� *RRJOH� 'ULYH� YLDELOL]DQ�
aprendizajes relacionadas a la  creación co-
OHFWLYD��D�OD�FRDXWRUtD��(Q�¿Q��XQD�LQ¿QLGDG�
de  herramientas para diferentes tipos de 
aprendizaje, bien como diversos estilos de 
DSUHQGL]DMH�
8Q�GLVHxR�SHGDJyJLFR�ELHQ�HODERUDGR�SUHYp�
un diálogo consistente entre el contenido a 
enseñarse y las herramientas que se utiliza-
rán, en función del público a atenderse y de 
ORV�REMHWLYRV�HGXFDFLRQDOHV�GHO�SUR\HFWR��(Q�
GLFKRV�WpUPLQRV��HO�DFFHVR�D�OD�WHFQRORJtD�HV�
factor determinante en la elaboración del 
diseño pedagógico para un público-meta es-
pHFt¿FR��XQD�YH]�TXH�GHVHPSHxD�OD�IXQFLyQ�
de mediación en el proceso de enseñanza y 
DSUHQGL]DMH�

Mapas conceptuales: representación 
JUi¿FD�GH�UHODFLRQes semánticas
/D�HODERUDFLyQ�GH�PDWHULDO�GLGiFWLFR�H¿FLHQ-

te es fundamental para la educación a dis-
WDQFLD��/D�RUGHQDFLyQ�\�HVWUXFWXUDFLyQ�GH�ORV�
contenidos debe ser de forma a provocar la 
interacción entre los estudiantes y garantizar 
XQ�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR��/RV�PDSDV�FRQ-
ceptuales son, entonces, presentados como 
una propuesta viable para la oferta de un di-
VHxR�SHGDJyJLFR�LQWHUDFWLYR��

7KH� FRQFHSWXDO� PDS� VHUYHV� UHDGHUV� E\�
‘locating’ the concepts and categories 
that have played a role in each particular 
circumstance; it helps to signal what con-
cepts and categories are common, and 
ZKLFK�RQHV�DUH�FRQWH[W�VSHFL¿F��7KH�UHD-
der who uses a concept map is essentially 
led to analyze the subject matter from a 
V\VWHPV�WKLQNLQJ�SHUVSHFWLYH���5DPLUH]��
������

La estructura del contenido de una carrera 
revela la preocupación de los gestores con 
el desarrollo de una práctica colaborativa a 
partir de la concepción de un diseño pedagó-
JLFR� LQWHUDFWLYR��$WULEXLU� XQD� RUJDQL]DFLyQ�
estructural a una carrera implica decisiones 
TXH�DWLHQGDQ�ODV�FXHVWLRQHV�D�FRQWLQXDFLyQ��
“¿cuál secuencia temática, qué abordaje y 
cómo será a relación jerárquica entre los con-
FHSWRV"´��(Q�HVH�VHQWLGR��ORV�PDSDV�FRQFHS-
tuales son herramientas interesantes, pues  
tornan  posible representar jerárquicamente 
los conceptos y sus relaciones, proporcio-
nando una visión amplia del contenido y de 
ODV�UHODFLRQHV�H[LVWHQWHV�HQWUH�ORV�FRQFHSWRV�
fundamentales de un área del�FRQRFLPLHQWR���

A concept map helps the user ‘locate’ the 
WKHPHV� DQG� FRQFHSWV� WKDW� DUH� UHOHYDQW��
7KH�PDS� LV� SDUW� RI� D� µPHWKRGRORJ\¶� LQ�
that it organizes the stock of ideas by 
means of which we interpret the world 
DURXQG� XV�� 7KH� PDS� VHUYHV� DV� D� IRXQ-
dation to orJDQL]H�WKH�SDUWV�RI�D�SX]]OH��
�5DPLUH]��RS��FLW���

8Q�PDSD�FRQFHSWXDO�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
JUi¿FD�GHO�FRQRFLPLHQWR�TXH�SXHGH�XWLOL]DU�
FtUFXORV�\� FXDGUDGRV�SDUD� UHSUHVHQWDU� FRQ-
FHSWRV�\�OtQHDV�TXH�H[SOLFLWDQ�OD�UHODFLyQ�HQ-
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WUH� ORV�FRQFHSWRV��3DUD�-RVHSK�'��1RYDN�\�
$OEHUW�-��&DxD���������XQ�FRQFHSWR�HV�

“(…) a perceived regularity in events or 
objects, or records of events or objects, 
GHVLJQDWHG� E\� D� ODEHO´�� (P� XP� PDSD�
conceitual, geralmente um conceito é re-
presentado por uma só palavra, mas pode 
ser composto por mais de uma palavra ou 
SRU�VtPERORV��'RLV�FRQFHLWRV�XQLGRV�SRU�
XPD�UHODomR�H[SUHVVD�IRUPDP�R�TXH�RV�
autores chamam de proposição “Propo-
sitions are statements about some object 
or event in the universe, either naturally 
RFFXUULQJ� RU� FRQVWUXFWHG�� 3URSRVLWLRQV�
contain two or more concepts connected 
using linking words or phrases to form 
D�PHDQLQJIXO�VWDWHPHQW´��1RYDN��&DxD��
RS��FLW����

Proposiciones son llamadas, a veces, de uni-
dades semánticas o unidades de sentido, una 
vez que son constituidas por una asertiva 
EiVLFD��/D�WUtDGH�IRUPDGD�SRU�GRV�FRQFHSWRV�
y la relación entre ellos constituyen más que 
XQD�IUDVH��HV�XQD�D¿UPDFLyQ�TXH�SXHGH�VHU�
YHUGDGHUD�R�IDOVD��8QD�SURSRVLFLyQ�H[SULPH�
el pensamiento de modo perceptible, nos ha-
bla del ‘estado de las cosas’ como nos enseña 
:LWWJHQVWHLQ��
Las frases ‘Yo no estoy seguro de que es-
FRJt� OD� IHFKD�FRUUHFWD¶�R� µ(O�FRORU�GHO�PDU�
HVWi�OLQGR´�QR�SHUPLWHQ�DWULEXFLyQ�GH�IDOVD�
R�YHUGDGHUD��SXHV�H[SULPHQ�XQ�VHQWLPLHQWR�
y una opinión, mientras la frase ‘El ganado 
lechero de esta hacienda es muy productivo’ 
SXHGH�VRPHWHUVH�D�OD�YHUL¿FDFLyQ�\�FRPSUR-
EDUVH�VX�YHUDFLGDG�R�IDOVHGDG��'H�HVH�PRGR��
la relación establecida entre los conceptos 
GHEH�IRUPDU�XQD�D¿UPDFLyQ�TXH�SXHGH�FRQ-
¿UPDUVH� �� R� QHJDUVH�� OR� TXH� QRV� SRVLELOLWD�
H[SRQHU� XQD� UHODFLyQ� OyJLFD� RUJDQL]DGRUD�
GH�XQ�GHWHUPLQDGR�FRQWHQLGR��$Vt��XQ�PDSD�
conceptual es un conjunto de relaciones 
OyJLFDV�� H[SUHVDGDV� JUi¿FDPHQWH�� TXH� QRV�
permite organizar un determinado cuerpo de 
FRQRFLPLHQWR�
En un mapa conceptual, los conceptos se or-

JDQL]DQ�D�SDUWLU�GH�XQD�UHODFLyQ�MHUiUTXLFD���
En general, los conceptos más generales se 
encuentran en la cima del mapa y los con-
FHSWRV�PiV�HVSHFt¿FRV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ� OD�
SDUWH�LQIHULRU�GH�XQ�PDSD�FRQFHSWXDO��/D�MH-
UDUTXtD��TXH�LQGLFD�FRQFHSWRV�PiV�JHQHUDOHV�
SDUD�FRQFHSWRV�PiV�HVSHFt¿FRV��VH�LGHQWL¿FD�
SRU� OD�H[LVWHQFLD�GH� OtQHDV�FRQ�ÀHFKDV�TXH�
indican el sentido de la lectura, del concepto 
PiV�JHQHUDO�SDUD�OR�PiV�HVSHFt¿FR��(Q�PD-
pas conceptuales en que conceptos más ge-
QHUDOHV�HVWiQ�HQ�OD�FLPD��OtQHDV�KRUL]RQWDOHV�
sirven para conectar conceptos que poseen 
HO�PLVPR�JUDGR�GH�JHQHUDOLGDG��(VWD� MHUDU-
TXtD��VLQ�HPEDUJR��GHSHQGH�GH�ORV�REMHWLYRV�
TXH�HVWDPRV�SHUVLJXLHQGR��GHO� FRQWH[WR�HQ�
HO� TXH� HO� HVWXGLR� VH� HVWi� KDFLHQGR��'H� HVH�
modo, un dominio del conocimiento puede 
representarse por diversos mapas y mapas 
diferentes pueden construirse en momentos 
\�FRQWH[WRV�GLIHUHQWHV�SRU�OD�PLVPD�SHUVRQD�
/D� MHUDUTXtD�� VLQ� HPEDUJR�� HV� XQ� FRQFHSWR�
clave para entenderse los mapas conceptua-
OHV��SXHV�HOORV�QR�VRQ�GLDJUDPDV�GH�ÀXMRV�R�
asociaciones mentales posibles del asunto 
estudiado, del mismo modo que no son or-
ganogramas ni cuadros sinópticos o resúme-
QHV�H[SUHVDGRV�HQ�SDODEUDV�FRQHFWDGDV�FRQ�
ÀHFKDV��/D� MHUDUTXtD�HQWUH�FRQFHSWRV�HV� VX�
FDUDFWHUtVWLFD� IXQGDPHQWDO��HV�GHFLU��PDSDV�
FRQFHSWXDOHV�LGHQWL¿FDQ�UHODFLRQHV�VHPiQWL-
FDV��UHODFLRQDQ�VLJQL¿FDGRV��(Q�HVH�VHQWLGR��
XQ�PDSD�FRQFHSWXDO�GHEH�HYLGHQFLDU�VLJQL¿-
cados atribuidos a conceptos y las relaciones 
H[LVWHQWHV�HQWUH�HOORV�GHQWUR�XQD�GHWHUPLQD-
GD�GLVFLSOLQD�R�FRQWHQLGR�
3RU� HO� H[SXHVWR� DQWHV�� VH� FRQFOX\H� TXH� XQ�
PDSD� FRQFHSWXDO� HV� XQD� H[FHOHQWH� KHUUD-
mienta de aprendizaje, porque organiza el 
conocimiento de modo semántico y espa-
cial, creando un arreglo de ideas interconec-
WDGDV�H�LQWHUUHODFLRQDGDV��(ODERUDU�XQ�PDSD�
conceptual posibilita una mejor profundi-
zación del conocimiento, lo que facilita la 
aplicación del conocimiento en situaciones 
QXHYDV��HV�GHFLU��DX[LOLD�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�
SUREOHPDV�
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Concept mapping is also gaining inroads 
as a tool for problem-solving in educa-
WLRQ��&RQFHSW�PDSSLQJ�PD\�EH�XVHG� WR�
enhance the problem-solving phases 
of generating alternative solutions and 
RSWLRQV�� 6LQFH� SUREOHP�VROYLQJ� LQ� HGX-
cation is usually done in small groups, 
OHDUQLQJ� VKRXOG� DOVR� EHQH¿W� IURP� WKH�
communication enhancing properties of 
FRQFHSW�PDSSLQJ���3ORWQLFN��������

 La base de la resolución de problemas está 
en responder a una pregunta bien enfocada y 
esta es la mejor manera de producir un mapa 
FRQFHSWXDO��1RYDN��&DxD��RS��FLW���
$�JRRG�ZD\�WR�GH¿QH�WKH�FRQWH[W�IRU�D�FRQ-
cept map is to construct a Focus Question, 
WKDW� LV��D�TXHVWLRQ�WKDW�FOHDUO\�VSHFL¿HV� WKH�
problem or issue the concept map should 
KHOS�WR�UHVROYH��(YHU\�FRQFHSW�PDS�UHVSRQGV�
to a focus question, and a good focus ques-
WLRQ�FDQ�OHDG�WR�D�PXFK�ULFKHU�FRQFHSW�PDS��
When learning to construct concept maps, 
learners tend to deviate from the focus ques-
tion and build a concept map that may be 
related to the domain, but which does not 
DQVZHU� WKH� TXHVWLRQ�� ,W� LV� RIWHQ� VWDWHG� WKDW�
WKH�¿UVW�VWHS�WR�OHDUQLQJ�DERXW�VRPHWKLQJ�LV�
WR�DVN�WKH�ULJKW�TXHVWLRQV�
Además, elaborar mapas conceptuales pue-
de servir para el desarrollo de varias estra-
tegias de promoción del aprendizaje como, 
por ejemplo, diseñar estructuras complejas 
GH�FRQWHQLGR�LGHQWL¿FDQGR�\�H[SUHVDQGR�GH�
modo sintético las relaciones entre los con-
ceptos más importantes, revisar la materia 
HVWXGLDGD�SDUD�FODUL¿FDU�SXQWRV�TXH�SHUPD-
necieron confusos, desarrollar la capacidad 
GH� VtQWHVLV� GH� XQD� UHODFLyQ� VHPiQWLFD� SRU�
PHGLR�GH� OD�H[SUHVLyQ�HQ�SDODEUDV��RUJDQL-
]DU�D�HVWUXFWXUD�GH�KLSHUWH[WR�R�GH�XQ�VLWLR�
ZHE��HQWUH�RWUDV�

Mapas conceptuales y el aprendizaje 
VLJQL¿FDWLYR
La aplicación pedagógica de mapas con-

ceptuales tiene su fundamento teórico en 
OD� 7HRUtD� GH� $SUHQGL]DMH� GHO� FRJQLWLYLVWD�
norteamericano David Ausubel, que estudió 
FRPR�RFXUUH�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�FRQWH[WR�HV-
FRODU��$SUHQGL]DMH��SDUD�pO��HV�HO�SURFHVR�GH�
combinación, representación y ordenación 
que tiene lugar en la recepción de la informa-
FLyQ��(O�DSUHQGL]DMH�RFXUUH�GH�DFXHUGR�FRQ�
RV�VLJXLHQWHV�SULQFLSLRV�� LGHDV�PiV�JHQHUD-
les deben presentarse primero, en seguida, 
el profesor debe presentar los detalles; los 
conocimientos nuevos deben ser presenta-
dos de modo a integrarse a los conocimien-
tos previos por comparación y cruzamientos 
HQWUH�OD�QXHYD�\�OD�DQWLJXD�LQIRUPDFLyQ��

Ausubel’s theory is concerned with how 
individuals learn large amounts of me-
DQLQJIXO� PDWHULDO� IURP� YHUEDO�WH[WXDO�
presentations in a school setting (in con-
WUDVW�WR�WKHRULHV�GHYHORSHG�LQ�WKH�FRQWH[W�
RI� ODERUDWRU\� H[SHULPHQWV��� $FFRUGLQJ�
to Ausubel, learning is based upon the 
kinds of superordinate, representational, 
and combinatorial processes that occur 
GXULQJ� WKH� UHFHSWLRQ� RI� LQIRUPDWLRQ��$�
primary process in learning is subsump-
tion in which new material is related to 
UHOHYDQW� LGHDV� LQ� WKH� H[LVWLQJ� FRJQLWLYH�
structure on a substantive, non-verbatim 
EDVLV��&RJQLWLYH�VWUXFWXUHV�UHSUHVHQW�WKH�
UHVLGXH�RI�DOO� OHDUQLQJ�H[SHULHQFHV��IRU-
getting occurs because certain details get 
integrated and lose their individual iden-
WLW\���.HDUVOH\��RS��FLW��

/D�LGHD�EDVLODU�GH�OD�7HRUtD�GH�$XVXEHO�UHVL-
de en la importancia que los procesos menta-
OHV�WLHQHQ�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�FRQRFLPLHQWR��
Para establecer un áncora con los conceptos 
ya aprendidos, un conocimiento tiene que 
VHU�VLJQL¿FDWLYR��/RV�FRQFHSWRV�\D�HVWDEOH-
cidos proveen una estructura en la que el 
nuevo concepto interactúa y se integra para 
IRUPDU�XQ�QXHYR�FRQFHSWR��(Q�HVH�SURFHVR��
el anclaje del nuevo concepto no es arbitra-
ULR��DSUHQGL]DMH�HV�OODPDGR�GH�VLJQL¿FDWLYR��
Cuando ese proceso no ocurre y el material 
aprendido no se conecta con lo ya conocido 
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ocurre lo que Ausubel llamó de ‘aprendizaje 
PHFiQLFD¶�±�URWH�OHDUQLQJ��3DUD�DSUHQGHU��HO�
estudiante tiene de estar predispuesto y es el 
individuo quien determina si la información 
HV�R�QR�VLJQL¿FDWLYD�SDUD�pO���1XHYRV�FRQFHS-
tos y proposiciones se anclan más fácilmente 
en la estructura cognitiva previa cuando pre-
VHQWDGDV�HQ�XQD�IUDVH�R�HQ�XQ�JUi¿FR�±�XQ�
RUJDQL]DGRU�SUHYLR�

Ausubel clearly indicates that his theory 
DSSOLHV� RQO\� WR� UHFHSWLRQ� �H[SRVLWRU\��
OHDUQLQJ� LQ� VFKRRO� VHWWLQJV�� +H� GLVWLQ-
guishes reception learning from rote and 
discovery learning; the former because it 
GRHVQ¶W�LQYROYH�VXEVXPSWLRQ��L�H���PHD-
ningful materials) and the latter because 
the learner must discover information 
WKURXJK�SUREOHP�VROYLQJ��$� ODUJH�QXP-
ber of studies have been conducted on 
the effects of advance organizers in lear-
QLQJ���.HDUVOH\�������

/D�WHRUtD�GH�$XVXEHO�SUHYp��DGHPiV�GH�ORV�
organizadores previos, los organizadores 
avanzados, los organizadores comparativos 
\�OD�GLIHUHQFLDFLyQ�SURJUHVLYD��/RV�RUJDQL]D-
dores comparativos permiten que conceptos 
VHDQ�GLVFULPLQDGRV�GH�RWURV�TXH�VHDQ�SUy[L-
PRV��LGHQWL¿FDQGR�VLPLOLWXGHV�\�GLIHUHQFLDV�
HQ� XQ� FRQMXQWR� GH� LGHDV� UHODFLRQDGDV�� (O�
proceso de diferenciación aumenta la es-
WDELOLGDG�\� OD�FODUH]D�GH� ODV� LGHDV��$�SDUWLU�
de la idea más general, pasos sucesivos van 
aclarando los detalles, de los conceptos más 
LPSRUWDQWHV�HQ�OD�MHUDUTXtD�FRQFHSWXDO�VH�OOH-
JD�D�ORV�FRQFHSWRV�PiV�HVSHFt¿FRV�

According to Ausubel, the purpose of 
progressive differentiation is to increa-
se the stability and clarity of anchoring 
LGHDV�� 7KH� EDVLF� LGHD� KHUH� LV� WKDW�� LI�
you’re teaching three related topics A, B, 
and C, rather than teaching all of topic 
$�� WKHQ�JRLQJ�RQ� WR�%��HWF���\RX�ZRXOG�
WDNH�D� VSLUDO� DSSURDFK��7KDW� LV�� LQ�\RXU�
¿UVW�SDVV�WKURXJK�WKH�PDWHULDO��\RX�ZRXOG�
WHDFK�WKH�³ELJ´�LGHDV��L�H���WKRVH�KLJKHVW�
in the hierarchy) in all three topics, then 

on successive passes you would begin to 
HODERUDWH�WKH�GHWDLOV��$ORQJ�WKH�ZD\�\RX�
would point out principles that the three 
topics had in common, and things that 
GLIIHUHQWLDWHG�WKHP���(UOHQGVVRQ��������

&RQVLGHUDQGR� HO� H[SXHVWR�� SHUFLELPRV� TXH�
el autor considera la estructura cognitiva 
como una red conceptual jerárquicamente 
organizada de acuerdo con el grado de abs-
WUDFFLyQ�\�JHQHUDOL]DFLyQ�GH�ORV�FRQFHSWRV��
(VD�D¿UPDFLyQ�VH�IXQGDPHQWD�HQ�OD�SURSR-
sición de Ausubel, en la que la organización 
cognitiva interna de los individuos se forma 
por conocimientos conceptuales cuyas rela-
ciones importan más que la cantidad de con-
ceptos y el aprendizaje se hace un proceso 
GH�DVLPLODFLyQ��
(O� DSUHQGL]DMH� SXHGH� VHU� VLJQL¿FDWLYR� R�
PHFiQLFR�� (O� DSUHQGL]DMH� VLJQL¿FDWLYR� HQ-
riquece la estructura cognitiva del alumno 
TXH�VH�XWLOL]D�SDUD�QXHYDV�DSUHQGL]DMHV��(O�
aprendizaje mecánico ocurre cuando nuevos 
conceptos se agregan de modo arbitrario a 
la estructura cognitiva anterior, es decir, la 
asimilación es mecánica y no crea nuevos 
FRQFHSWRV��(O� DSUHQGL]DMH� VLJQL¿FDWLYR� SR-
sibilita que el conocimiento sea recordado 
SRU�XQ�SHUtRGR�\�WLHPSR�PD\RU�\�DXPHQWD�OD�
FDSDFLGDG�GH�DSUHQGL]DMH�
(O�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR�DPSOtD�R�PRGL-
¿FD�ODV�HVWUXFWXUDV�FRJQLWLYDV�GH�XQ�DOXPQR��
DVt��HV�QHFHVDULR�TXH�OD�HQVHxDQ]D�SURYRTXH�
FRQÀLFWRV��GHVDItRV��GLVFRUGDQFLDV�TXH�SUR-
voquen el desequilibrio que abran las puer-
WDV�SDUD�QXHYDV�SURSRVLFLRQHV�\�FRQFHSWRV��
Eso solo es posible si el alumno tiene una 
participación activa en el proceso de ense-
xDQ]D�\�GH�DSUHQGL]DMH��

Mapas conceptuales y el diseño 
pedagógico interactivo
Mapas conceptuales pueden contribuir para 
un diseño pedagógico interactivo a partir de 
WUHV�QLYHOHV�GLVWLQWRV��HO�GH�OD�SURGXFFLyQ�GHO�
material didáctico, el de las estrategias de 
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HVWXGLRV�\�HO�GH�OD�HYDOXDFLyQ�
Como estrategia de producción de material 
didáctico, debemos tener en cuenta que la 
construcción de un mapa conceptual provee 
una visión amplia de las relaciones que se 
HVWDEOHFHQ�HQWUH�ORV�FRQFHSWRV��7HQHU�FODUH-
]D�GH�ODV�MHUDUTXtDV�FRQFHSWXDOHV�SXHGH�FRQ-
WULEXLU�SDUD�HO�SURIHVRU�TXH�HVFULEH�HO�WH[WR�
didáctico localice y seleccione los tópicos 
importantes y esenciales del contenido a 
DERUGDUVH��ELHQ�FRPR�OR�DX[LOLH�HQ�OD�HOHF-
ción de la estrategia de abordaje que dará a su 
PDWHULDO��3DUWLU�GH�FRQFHSWRV�PiV�JHQHUDOHV�
SDUD�ORV�PiV�HVSHFt¿FRV�DX[LOLD�HO�DOXPQR�D�
FRPSUHQGHU�PHMRU�HO�FRQWHQLGR�H[SXHVWR�\�
a consideración de su conocimiento previo 
aumenta la posibilidad de que el aprendizaje 
VLJQL¿FDWLYR�RFXUUD��SXHV�SRVLELOLWD�DO�HVWX-
diante que ancle lo que está aprendiendo con 
OR�TXH�\D�VDEH�
Como estrategia de estudio, colocar a dis-
posición a los estudiantes el contenido del 
material didáctico en formato de un mapa 
conceptual les ofrece un modo de localiza-
FLyQ�HQ�VXV�HVWXGLRV��/RV�HVWXGLDQWHV�SXHGHQ�
conferir con el mapa disponible en qué punto 
del estudio y de la comprensión del conteni-
GR�VH�HQFXHQWUDQ��6L�GLFKR�PDSD�FRQFHSWXDO�
se dispone en ambientes virtuales, al haber 
asociado un link, los conceptos pueden ser 
comprendidos como puentes de entrada o de 
salida entre un asunto y otro, es decir, como 
XQD�HVSHFLH�GH�JXtD�TXH�SHUPLWH�QDYHJDU�GH�
forma aleatoria u organizada con la rápida 
locali]DFLyQ�GH�ORV�FRQWHQLGRV���
Además, un mapa conceptual sirve de herra-
mienta que facilita la consulta al material di-
dáctico que puede realizarse a partir de cual-
TXLHU�SXQWR� �FRQFHSWR��GHO�PDSD��3RU�HOOR��
HQ�FRQVRQDQFLD�FRQ�VX�QDWXUDOH]D�JUi¿FD��XQ�
mapa conceptual puede ser una herramienta 
interesante de navegación y tornar la infor-
PDFLyQ�GHVHDGD�PiV�DVHTXLEOH��

7KH� VWUXFWXUDO� FRUUHVSRQGHQFH� EHWZHHQ�
K\SHUWH[W� GHVLJQ� DQG� FRQFHSW� PDSV�
makes concept mapping a suitable tool 

for designing the conceptual structure of 
K\SHUWH[W��7KH�VWUXFWXUH�RI�ERWK�D�K\SHU-
WH[W�GRFXPHQW�DQG�D�FRQFHSW�PDS�FDQ�EH�
seen as directed graph or a knowledge 
JUDSK���3ORWQLN��RS��FLW���

Para la elaboración de un mapa conceptual 
de una carrera o asignatura es necesario iden-
WL¿FDU� ORV� FRQFHSWRV� EiVLFRV� LQYROXFUD�GRV�
en las temáticas y distribuirlos de forma que 
SXHGD�UHYHODU� ORV�JUDGRV�GH� MHUDUTXtD�\� ODV�
UHODFLRQHV�TXH�SRVHHQ�HQWUH�Vt��(O�FRQMXQWR�
de proposiciones que el estudiante escoge o 
construye le ayuda de dos maneras funda-
PHQWDOHV�� OD�SULPHUD�� HQ� OD� HOHFFLyQ�GH� ODV�
proposiciones, lo que implica habilidades de 
MX]JDU�\�VtQWHVLV��VHJXQGD��HQ�OD�SRVLELOLGDG�
GH�YHUL¿FDU�HO�DFLHUWR�R�HUURU�HQ�OD�HOHFFLyQ�
GH�VX�FRQMXQWR��XQD�YH]�TXH�XQD�D¿UPDFLyQ�
falsa o inadecuada puede detectarse y eso le 
H[LJLUi�D� UHYLVLyQ�GHO�PDSD�TXH�FRQVWUX\H��
Sugerir a los estudiantes que hagan y dis-
cutan sus propios mapas conceptuales del 
asunto que estudiaron puede generar situa-
ciones provocadoras de nuevas aprendizajes 
\�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�H[SOLFLWDU�TXH�OD�UHHOD-
ERUDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�VXIUH�LQÀXHQFLDV�
GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�FDGD�XQR�\�GHO�FRQWH[WR�
HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUDQ��

Concept maps are also effective in hel-
ping teachers identify students’ prior 
knowledge and understandings and or-
ganize teaching and learning in a way 
WKDW�LV�PHDQLQJIXO�WR�WKHP��>«@/DVW��EXW�
QRW�OHDVW��RQFH�VWXGHQWV�OHDUQ�KRZ�WR�H[-
ternalize their understanding and create 
concept maps, their maps can be used as 
a way to monitor their conceptual deve-
lopment and assess their understanding 
DQG�NQRZOHGJH���%LUELOL��������

La elaboración de un mapa conceptual sir-
ve, también, de estrategia de evaluación, a 
pesar de toda subjetividad que en él puede 
HVWDU�LQYROXFUDGD��$O�RIUHFHU�LQIRUPDFLRQHV�
sobre la estructura conceptual del estudian-
WH��XQ�PDSD�SRVLELOLWD�YHUL¿FDU�VL�KXER�FDP-
bios y si hay coherencia entre el conjunto de 
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conceptos y sus relaciones con el contenido 
HQVHxDGR��$GHPiV��SHUPLWH�H[SOLFLWDU�TXH�OD�
HVWUXFWXUD�GH�XQD�DVLJQDWXUD�QR�HV�DOJR�UtJL-
GR��LQÀH[LEOH�H�LQPXWDEOH��VLQR�DO�FRQWUDULR��
es una propuesta de la que se parte y para 
FXDO�VH�HVSHUD�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�FDGD�XQR�
En la elaboración del material didáctico, en 
el momento en que decide la estructura del 
WH[WR��\�DO�VROLFLWDU�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�SURSLR�
mapa conceptual por parte de los estudian-
tes, el profesor les proporcionará chances 
GH� TXH� HO� DSUHQGL]DMH� VHD� VLJQL¿FDWLYR�� \�
ciertamente, ocurrirá  reconocimiento del 
VLJQL¿FDGR�SRU�SDUWH�GH�ORV�DOXPQRV��$O�QR�
pautarse en la memorización, sino en el ejer-
FLFLR� GHO� SHQVDPLHQWR� FUtWLFR�� ORV� HVWXGLRV�
SURSXHVWRV�SRU�HO�SURIHVRU�LQFLWDQ�DO�GHVDItR�
de la comprensión, instiga la realización de 
preguntas por parte del alumno, tanto para 
HO�SURIHVRU�FRPR�SDUD�VL�PLVPR��(Q�HVH�VHQ-
tido, el aprendizaje pasa a ser un proceso de 
asimilación y ocurre por el confronto del 
contenido estudiado con lo que el alumno 
\D�VDEH��'H�HVWH�PRGR��XQ�QXHYR�FRQFHSWR�
surge a partir de la interacción entre lo ya 
conocido y los nuevos conocimientos adqui-
ULGRV��TXH�SDVDQ�D�VHU�VLJQL¿FDWLYRV�SDUD�HO�
estudiante, proporcionando bases para nue-
YRV�DSUHQGL]DMHV�
8Q�PDSD�FRQFHSWXDO�SXHGH�VHU�XQD�FRQVWUXF-
ción individual, a partir de la interacción del 
alumno con el contenido estudiado, o una 
acción colectiva, a partir de la discusión y 
OD�FRQWULEXFLyQ�GH�FDGD�XQR�SDUD�HO�JUXSR��
En términos de evaluación, los propios es-
tudiantes pueden autoevaluarse a partir de la 
FRPSDUDFLyQ�FUtWLFD�HQWUH�HO�PDSD�FRQFHSWXDO�
que construyeron y el mapa conceptual ofre-
cido por el material didáctico, o construidos 
SRU�ORV�FRPSDxHURV���/RV�PDSDV�FRQFHSWXD-
les construidos por los estudiantes pueden 
provocar la evaluación del mapa propuesto 
por el material y del mismo modo, permite 
que el profesor acompañe el desarrollo del 
aprendizaje de sus alumnos, pensando y re-
SHQVDQGR�VXV�HVWUDWHJLDV�SHGDJyJLFDV�

Mapas conceptuales pueden servir de he-
rramientas para el desarrollo de varias es-
WUDWHJLDV� GH� SURPRFLyQ� GHO� DSUHQGL]DMH��
Colaboran directamente con el aprendizaje, 
sirviendo de herramienta de organización del 
pensamiento y el contenido por parte de los 
alumnos, pueden contribuir en las activida-
des de evaluación y pueden utilizarse como 
estrategia de organización del contenido por 
parte de los elaboradores de material didác-
WLFR��DX[LOLDQGR�HQ�HO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ��
Considerando la importancia del material di-
dáctico y su conjugación con dispositivos de 
comunicación que viabilizan la interacción 
entre los agentes del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, podemos concluir que mapas 
conceptuales son herramientas interesantes 
para proporcionar el aprendizaje colaborati-
YR�HQ�OD�PRGDOLGDG�HGXFDFLRQDO�D�GLVWDQFLD�
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Resumen 
La formación a distancia, y muy especialmente la que se lleva a cabo en entornos virtuales, 
está creciendo de forma exponencial. Sin embargo, el abandono inicial de los estudiantes en 
esta modalidad educativa es elevado. Las investigaciones realizadas revelan que son varias 
las razones fundamentales de este fracaso pudiéndose señalar especialmente, por un lado, el 
desconocimiento de la metodología y del manejo de las tecnologías que requiere la formación 
en línea y, por otro, la falta de autonomía y autorregulación del aprendizaje, factores claves 
para el éxito en este tipo de entornos educativos.

�3DUD�KDFHU�IUHQWH�D�HVWDV�GL¿FXOWDGHV��ODV�XQLYHUVLGDGHV�SURSRQHQ�GLVWLQWDV�YtDV�GH�DFFLyQ�EDVD-
das en el estudio y detección de las necesidades de sus estudiantes y destinadas a la orientación 
y entrenamiento de los mismos durante las primeras etapas o meses de su formación. En ese 
sentido, aquellas propuestas que presentan un carácter institucional e integrador parecen ser 
las más prometedoras.
En el presente trabajo se repasan los estudios y propuestas realizados en este campo y se mues-
tran las investigaciones y acciones desarrolladas en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UnED) de España, en el marco del denominado Plan de Acogida Institucional.

Palabras clave: Aprendizaje regulado,  aprendizaje virtual.
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I. Aprender en línea, una modalidad 
creciente pero… ¿están los 
estudiantes preparados?
El aprendizaje virtual ha supuesto, supone y 
supondrá cambios sustanciales en todos los 
niveles educativos, siendo especialmente 
importante su contribución al ámbito univer-
sitario y de formación a lo largo de la vida. Su 
LPSDFWR�VH�UHÀHMD��WDQWR�HQ�OR�UHODWLYR�DO�IXQ-
cionamiento de las universidades a distancia 
más tradicionales, como en la incorporación 
\� ÀH[LELOL]DFLyQ� GH� HVWD� PRGDOLGDG� HQ� ODV�
universidades presenciales, el desarrollo de 
universidades virtuales y la potenciación de 
los programas de formación a lo largo de la 
vida. Conceptos actuales como los aprendi-
zajes híbridos y ubicuos, el aprendizaje mó-
vil o el último fenómeno de desarrollo ex-
ponencial, los llamados MOOCs (Massive 
Online Open Courses), no son sino un buen 
ejemplo de ello (ver Haggard, 2013 y Oliver, 
Hernández-Leo, Daza, Martín y Albó, 2014 
para una revisión).
Lo cierto es que los entornos de formación 
en línea presentan ventajas fuera de toda 
duda, pero no es menos cierto que generan 
demandas cada vez más complejas y, en 
FRQVHFXHQFLD�� UHWRV��GL¿FXOWDGHV�\�GHVDItRV�
que hay que afrontar necesariamente. Uno 
de ellos radica en el desconocimiento y la 
falta de preparación inicial de los propios es-
tudiantes a la hora de desenvolverse en esta 
modalidad, lo que suele traducirse en mayo-
res niveles de fracaso, frustración y descon-
tento. Si a ello le añadimos las peculiarida-
des y la heterogeneidad propias y conocidas 
de los estudiantes a distancia tradicionales, 
mayoritariamente adultos que trabajan y 
que, quizás, lleguen con conocimientos pre-
YLRV�LQVX¿FLHQWHV��R�KDJD�WLHPSR�TXH�KD\DQ�
GHMDGR�GH�HVWXGLDU��HVWDV�GL¿FXOWDGHV�VH�KD-
cen aún mayores. 
Una de las principales consecuencias de la 
falta de preparación es el abandono y, por 
tanto, no solo el fracaso del estudiante sino 
también del programa y la institución. En 

las modalidades a distancia y, entre ellas, 
la modalidad virtual, las tasas de abandono 
son más elevadas que en el sistema educa-
tivo tradicional, situándose entre el 25% 
y el 60% (Carr, 2000; Levy, 2007; Parker, 
1999; Simpson, 2004; Tello, 2002; Youngju 
y Choi, 2011). Por tanto, la deserción de sus 
estudiantes es uno de los grandes retos que 
deben afrontar los administradores y los res-
ponsables del diseño de programas en línea, 
así como quienes los imparten (Youngju y 
Choi, 2011).
Universidades de parecido volumen de es-
tudiantes, como son la Open University de 
UK o la UnED de España (entre 180.000 y 
250.000 estudiantes inscritos cada año, res-
pectivamente), sitúan sus cifras de abandono 
entre el 30% y el 40%, básicamente entre 
el comienzo del curso y las primeras tareas 
(Simpson, 2003). El abandono durante el 
primer año es, en consecuencia, especial-
mente importante; así lo muestran las varia-
ciones en torno al 50% sin re-matriculación 
a lo largo de la historia en la UnED (Luque, 
García y de Santiago, 2013; Sánchez-Elvira 
Paniagua, Luque Pulgar, de Santiago Alba, 
García Cedeño y Agudo Arroyo, 2013; de 
Santiago, 2011). 
No obstante, bien es cierto, también, que 
hablamos de universidades de carácter ma-
sivo, en las que el número de estudiantes es 
sensiblemente superior al del resto de ins-
tituciones universitarias del país. Así, por 
ejemplo, la UnED es la universidad con 
mayor número de estudiantes en España, 
claramente distanciada de la siguiente, la 
Universidad Complutense, con menos de la 
mitad de los estudiantes de la UNED1. Sin 
embargo, el número de estudiantes inscritos 
se reduce sensiblemente en el segundo año 
de matrícula. Ahora bien, a la hora de pre-
sentar las tasas de abandono en este tipo de 
instituciones, no debe obviarse que la mayor 
parte de estudiantes lo lleva a cabo sin haber-
se presentado a su primer examen. Un ejem-
1 Estadísticas universitarias del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE)
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plo podemos encontrarlo en la Figura 1. La 
JUi¿FD�UHSUHVHQWD�OD�VLWXDFLyQ�GH�OD�FRKRUWH�
2004-2005 en la UnED, a los cuatro años2 
de inicio de sus estudios (informe interno del 
iUED sobre abandono en la UnED, 2009). 
En ella puede apreciarse que el 44% había 
DEDQGRQDGR� GH¿QLWLYDPHQWH� D� ORV� FXDWUR�
DxRV��VLQ�HPEDUJR��XQ�����OR�KL]R�VLQ�KD-
EHUVH�SUHVHQWDGR�QXQFD�D�H[DPHQ��HO����KD-
ELHQGR�VXVSHQGLGR�DOJXQRV�H[iPHQHV�\�VROR�
HO����FRQ�H[iPHQHV�DSUREDGRV� 

Con la puesta en marcha de los nuevos gra-
dos del Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES) en el curso 2009-2010, los 
primeros datos apuntan a que el abandono 
podría estarse reduciendo, acercándose a los 
niveles de 1995, los niveles más bajos en-
contrados en la serie histórica (Luque, Gar-
cía y de Santiago, 2013). El informe resalta 
que, en la primera cohorte de los grados, la 
deserción se ha situado en el 39% a los dos 
años, frente al promedio del 45-46% de las 
16 cohortes anteriores, entre los años 1995 
y 2010 (de Santiago, 2011). Estos resulta-
dos preliminares podrían estar indicando la 
H¿FDFLD�GH�ORV�FDPELRV�PHWRGROyJLFRV�\�ORV�
recursos que los nuevos planes de estudio 
están aportando al estudiante en un modelo 
especialmente apoyado en el uso de las TIC 
(Santamaría y Sánchez-Elvira, 2009). 
2�'DGDV�ODV�SHFXOLDULGDGHV�\�GL¿FXOWDGHV�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�
distancia, la ANECA considera abandono en la UNED a la 
no re-matriculación en un periodo de 4 años, a diferencia 
de los dos de las universidades presenciales

(Q� GH¿QLWLYD�� D� OD� KRUD� GH� LQWHUSUHWDU� ODV�
tasas de abandono y estudiar medidas de 
apoyo, podría considerarse que las tasas de 
abandono en las modalidades a distancia es-
WiQ�³LQÀDGDV´�SRU�HO�JUDQ�DEDQGRQR�H[LVWHQWH�
en el primer año debido a los estudiantes que 
nunca llegaron a examinarse. No obstante, 
cabe discriminar, a su vez, entre los que se 
matricularon pero nunca más tuvieron con-
tacto con la institución y los que llegaron a 
intentarlo. Es decir, si bien la casuística de 
razones para el abandono que pueden afectar 
a los adultos tradicionalmente matriculados 
en estudios universitarios a distancia, no di-
rectamente relacionadas con el fracaso del 
estudiante o la falta de apoyo o calidad de la 
institución, es muy amplia, los esfuerzos por 
prevenir el abandono deben estar dirigidos, 
fundamentalmente, a quienes sí lo intentaron 
SHUR�VH�HQFRQWUDURQ�FRQ�GL¿FXOWDGHV�GHULYD-
GDV��WDQWR�GH�XQ�DSR\R�LQH¿FD]�GHO�VLVWHPD�
como de su propia falta de habilidades y 
competencias.

1.1. ¿Qué conduce al abandono de los estu-
diantes y qué facilita su éxito en entornos 
en línea?: la importancia del aprendizaje 
autorregulado  

Tinto propuso, en su modelo general sobre 
el abandono de 1975, la importancia de de-
tectar las necesidades de los estudiantes. 
Kember aplica en 1995 este mismo modelo 
al abandono de los estudiantes adultos en el 
marco de la educación a distancia. Así, el 
nivel de percepción de integración social 
\�DFDGpPLFD del alumnado en el sistema es 
uno de los factores clave a la hora de explicar 
sus niveles de motivación y el compromiso 
con sus estudios. Otros aspectos, como son 
los objetivos iniciales o el apoyo recibido 
(tanto por parte de la institución como del 
entorno próximo), son también variables 
relevantes a la hora de explicar la mayor o 
menor integración de los estudiantes.
En lo que respecta a la modalidad de apren-
dizaje en línea, desde que Parker considerara 

Figura 1: Análisis de las pautas de abandono 
en la UNED, en la cohorte de 2005
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en el año 1999 que se había prestado poca 
atención al estudio de las causas de aban-
dono, se ha ido avanzando progresivamente. 
En la actualidad dispone-mos, ya, de datos 
concluyentes, algunos de ellos derivados de 
estudios de carácter longitudinal, tanto en lo 
relativo a las razones del abandono y fracaso 
de los estudiantes en los entornos virtuales 
como a los factores que posibilitan su éxito 
académico e integración. Así, entre los prin-
cipales factores que pueden señalarse como 
FDXVDV�GH�DEDQGRQR��DVt�FRPR�GH�GL¿FXOWDGHV�
para el estudio e insatisfacción, en general, 
se encuentran consistentemente los siguien-
tes, algunos de origen institucional y otros 
de carácter personal (Lee y Choi, 2011; Levy 
2007; Moon-Heum, 2012; Tresman, 2002):

Institucionales 
 y Falta de información y orientación.
 y Problemas con el diseño y materiales de 

los cursos.
 y Una interacción y comunicación escasa 

con los responsables (administrativos y 
docentes).

 y )DOWD�GH�XQ�DSR\R�LQVWLWXFLRQDO�H¿FLHQWH�
 y 'L¿FXOWDG�GH�ODV�PDWHULDV�

Personales
 y 1LYHOHV�LQVX¿FLHQWHV�GH�IRUPDFLyQ�SUHYLD�
 y Carencia de competencias digitales y 

desconocimiento del manejo del ordena-
dor y la navegación por Internet.

 y Falta de tiempo, percepción de sobre-
carga y exceso de responsabilidades que 
son incompatibles con la dedicación al 
estudio.

 y 0DQHMR� GHO� WLHPSR� LQH¿FLHQWH�� SUR-
cras-tinación, falta de persistencia.

 y Poca motivación intrínseca, motivos ex-
trínsecos, percepción de falta de compe-
WHQFLD�R�DXWR�H¿FDFLD��DQVLHGDG�DFDGpPL-
ca, expectativas poco realistas, etc.

 y Falta de estrategias y hábitos de estudio 
H¿FLHQWHV�� HQ� JHQHUDO�� \� HVSHFLDOPHQWH�
aplicados a entornos en línea, en parti-
cular.

Como puede apreciarse, muchos de estos 
factores radican en características persona-
les del estudiante que se requieren para un 
afrontamiento exitoso de los estudios en 
una modalidad a distancia/en línea. En esta 
dirección, Wanga, Pengb, Huangb, Houc y 
Wangb (2008) señalan que la investigación 
relativa a los factores psicológicos de los es-
tudiantes a distancia es, sin embargo, escasa 
y que debe abundarse más en ella. 
En este sentido, la mayoría de los estudios 
evidencian, justamente, la importancia para 
la integración del estudiante de determina-
dos procesos psicológicos, especialmente en 
contextos donde la autonomía es esencial, 
como es el caso del aprendizaje en línea. 
Estas propuestas derivan, entre otras, de las 
realizadas por Knowles (1975) en relación 
a las características del aprendizaje adulto. 
Para Knowles, aprender de forma autónoma 
implica:
 y Tomar la iniciativa en el proceso de 

aprendizaje.
 y Llevar a cabo un diagnóstico previo de 

las necesidades propias de aprendizaje, 
con o sin la ayuda de otros

 y Formular metas de aprendizaje propias.
 y ,GHQWL¿FDU� ORV� UHFXUVRV� KXPDQRV� \�

materiales necesarios para alcanzar las 
metas de aprendizaje establecidas.

 y Elegir e implementar las estrategias de 
aprendizaje adecuadas.

 y Llevar a cabo un proceso de 
autoevaluación de los resultados del 
aprendizaje.

En la misma línea, Azevedo y Cromley 
(2004) señalan que los mejores estudiantes 
en línea son aquellos que dedican la mayor 
parte de su tiempo a llevar a cabo tareas re-
ODWLYDV� D� OD� SODQL¿FDFLyQ�� RUJDQL]DFLyQ� GHO�
tiempo, monitorización de su trabajo y uso 
de estrategias de aprendizaje efectivas, re-
duciendo, además, factores negativos como 
la tendencia a procrastinar (Wolters, 2003). 
8QD� SODQL¿FDFLyQ� GHO� WLHPSR� HIHFWLYD� HV��
ciertamente, un factor crítico cuando el es-
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tudiante tiene que organizarse de forma au-
tónoma. De hecho, Mason (2011), describe 
el problema del manejo del tiempo como “la 
QXHYD�GLVWDQFLD´�� LQGLFDQGR�TXH�OD�IDOWD�GH�
tiempo, más que los problemas derivados de 
la distancia, es uno de las razones principales 
de abandono en entornos en línea.
Todos estos procesos son los que están eng-
lobados bajo el concepto de aprendizaje 
autorregulado propuesto por autores como 
Zimmerman (2000), Boekaerts, Pintrich 
y Zeidner (2000) o Pintrich (2004) en sus 
distintos modelos. Los estudiantes autorre-
gulados son aquellos que aprenden de forma 
activa, involucrándose en su proceso meta-
cognitiva, motivacional y comportamental-
mente (Zimmerman, 2000).
Prácticamente todos los modelos de autorre-
gulación plantean tres fases principales que 
constituyen el ciclo del aprendizaje autorre-
gulado (Zimmerman, 2000): 1) una primera 
IDVH�GH�SODQL¿FDFLyQ� en la cual tienen espe-
cial importancia las creencias, expectativas 
\�PRWLYRV�DGDSWDWLYRV��HM��VHQWLUVH�H¿FD]�\�
competente, creer que se puede controlar el 
proceso y estar motivado de forma intrínse-
ca), así como llevar a cabo una regulación 
activa para la consecución de los objetivos 
propuestos mediante el establecimiento de 
PHWDV�FRQFUHWDV�\�GH�XQD�SODQL¿FDFLyQ�\�RU-
ganización adecuados para un buen manejo 
del tiempo; 2) una segunda fase de ejecu-
ción, donde deben seleccionarse y ponerse 
en marcha las principales estrategias para el 
logro de los objetivos planteados, perseve-
rar y esforzarse en su consecución, así como 
mantener un adecuado control emocional y 
automonitorizarse en el proceso; y 3) una 
tercera fase de evaluación, donde la perso-
QD�DXWRUUHJXODGD�UHÀH[LRQD��VH�DXWRHYDO~D�\�
puede proponer un nuevo ciclo de mejora o 
establecer nuevos objetivos  (Figura 2).
El aprendizaje autorregulado es, por tanto, 
XQD� YDULDEOH� SHUVRQDO� FODYH� SDUD� HO� p[LWR�
DFDGpPLFR en entornos educativos tradi-
cionales (Zimmernman, 1989; Schunk y 

Zimmerman, 2006) y parece ser, aún, más 
importante en entornos a distancia/virtuales 
(Bol y Garner, 2011). Así lo muestran las 
investigaciones realizadas y puede consta-
tarse en las amplias revisiones de estudios 
realizados (e.j. Liang y Tsai, 2014, Winters 
et al, 2008). La educación a distancia tra-
dicional, y las modalidades en línea, inclu-
yendo las más recientes como los MOOCs, 
enfatizan especialmente la necesidad de que 
los estudiantes sean autónomos, dirigiendo y 
regulando su propio proceso de aprendizaje 
(Dabbagh y Kitsantas, 2004). 

1.2. Importancia de la autorregulación 
del aprendizaje en los estudiantes de la 
UnED
Conscientes de la importancia de estos fac-
tores, el Instituto Universitario de Educación 
a Distancia (iUED) de la UnED ha venido 
llevando a cabo, desde el 2002, distintas 
investigaciones conducentes a estudiar los 
factores psicosociales asociados al éxito y 
fracaso de sus estudiantes, así como a sus 
niveles de ajuste y bienestar, centrándose 
especialmente en los factores relativos a la 
autorregulación del aprendizaje y variables 
relacionadas con el mismo. Consideramos 
que es importante que las instituciones lle-
ven a cabo este tipo de investigaciones para 
poder comprender mejor las necesidades, 

Figura 2: El ciclo del aprendizaje autorregulado 
(adaptado de Zimmerman, 2000 y Pintrich, 
2004)
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FDUHQFLDV�\�GL¿FXOWDGHV�GH�VXV�HVWXGLDQWHV��
así como sus fortalezas, de cara a desarrollar 
modelos de apoyo así como una prevención 
H¿FD]�GHO�DEDQGRQR�
Estos estudios se han concentrado, funda-
mentalmente, en las siguientes investigacio-
nes:
 y La Investigación 3HU¿OHV�3VLFRVRFLDOHV�\�
UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�
universitarios de la UNED, desarrollada 
por un equipo del iUED y profesores 
del Departamento de Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológicos de la UnED�� ¿QDQFLDGR�
por el Vicerrectorado de Investigación. 
Este estudio se realizó a través de una 
encuesta incluida en la matrícula del 
curso 2002-2003 a la que respondieron 
más de 50.000 estudiantes. La 
encuesta incluyó numerosos factores 
psicosociales que están siendo objeto de 
GLYHUVRV�DQiOLVLV��D�¿Q�GH�DQDOL]DU�HO�YDORU�
predictivo, a corto y largo plazo, de las 
variables evaluadas sobre el rendimiento 
académico de los participantes (ej. 
Sánchez-Elvira Paniagua, Pérez-García, 
Bardisa, Fernández, Amor y Rueda, 
2002; Sánchez-Elvira, Paniagua 2005; 
Sánchez-Elvira Paniagua, Fernández y 
Amor, 2004, 2006).  

 y Estudios anuales, también de carácter 
psicosocial, tanto transversales como 
longitudinales, llevados a cabo en línea 
con los estudiantes nuevos en el contexto 
del Plan de Acogida Virtual (PAV) del 
que posteriormente hablaremos. Estos 
estudios recogen información de interés 
en varias fases a lo largo del primer curso 
académico: fases de inicio, anterior a los 
exámenes y posterior a los mismos (ej. 
Sánchez-Elvira Paniagua y González 
Brignardello, en prensa).

 y (VWXGLRV� HVSHFt¿FRV� GHVDUUROODGRV�
en línea con estudiantes nuevos 
participantes en la Red de Investigación 
en Innovación Docente Engáncha-TE 

�5HG�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�KXPDQR�ySWLPR��
(ej. Sánchez-Elvira-Paniagua, Lisbona, 
González-Brignardello, Palací y López-
González, 2012, González Brignardello 
y Sánchez-Elvira Paniagua, 2013).

 y Estudios realizados con participantes en 
línea de cursos diversos, tanto estudiantes 
nuevos como estudiantes de cursos 
GH� SRVJUDGRV� QR� R¿FLDOHV�� GLULJLGRV� R�
coordinados por el propio IUED, así 
como en el contexto de participantes en 
el 022&� ,EHUYLUWXDO�� &RPSHWHQFLDV�
Digitales Básicas (ej. Sánchez-Elvira, 
2004, 2006; Sánchez-Elvira, 2013).

 y Estudios de carácter cualitativo con 
egresados y estudiantes que abandonaron 
(ej. Luque, García y de Santiago, 2013).

Los estudios realizados incorporan una ba-
tería de escalas de mayor o menor amplitud, 
WDQWR�VRFLRGHPRJUi¿FDV�FRPR�SVLFROyJLFDV��
incluyendo también cuestiones relacionadas 
con el uso de las TIC y la metodología propia 
de estudio. Se aborda el análisis de distintas 
variables psicológicas de interés (en función 
del tipo de estudio y sus participantes) y se 
incluyen aquellas que la investigación mun-
dial va destacando en este campo: caracterís-
ticas vinculadas a los aspectos motivaciona-
les, estrategias de autorregulación y hábitos 
de estudio y otras variables de personalidad 
vinculadas al aprendizaje como la responsa-
bilidad, la percepción de competencia o la 
DXWRH¿FDFLD�� DVt� FRPR��PiV� UHFLHQWHPHQWH��
el engagement, la procrastinación, la resi-
liencia o el burnout en entornos académicos. 
Se valoran también los estados de ánimo en 
distintos momentos del curso, los obstáculos 
\�GL¿FXOWDGHV�HQFRQWUDGRV��OD�SHUFHSFLyQ�GH�
preparación ante los exámenes y la atribu-
ción del éxito o el fracaso en los exámenes 
realizados. En última instancia, se pretende 
conocer qué predice el bienestar de los estu-
diantes, así como su rendimiento académico, 
a través de una perspectiva multivariada.
De forma muy resumida, dado que excede 
los objetivos de este tema, podemos resal-



150 ¿Cómo iniciarse con éxito en el aprendizaje en línea?: La experiencia 
 de la UNED en el entrenamiento de estudiantes autorregulados

tar algunos hallazgos consistentes y acordes 
con los resultados habituales en las investi-
gaciones sobre el aprendizaje autorregulado:
 y Una clara agrupación de los estudiantes 
HQ�GRV�DPSOLRV�SHU¿OHV� UHODWLYRV�DO�XVR�
de estrategias y hábitos de aprendizaje, 
el primero que podría denominarse 
DXWRUUHJXODFLyQ� H¿FLHQWH, constituido 
SRU� SODQL¿FDFLyQ� \� RUJDQL]DFLyQ� GH� OD�
información, persistencia, procesamiento 
SURIXQGR�\�VXSHU¿FLDO�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
\� SDXWDV� ¿MDV� GH� HVWXGLR�� \� HO� VHJXQGR�
DXWRUUHJXODFLyQ� GH¿FLHQWH constituido 
SRU� DQVLHGDG�� PDQHMR� LQH¿FD]� GHO�
WLHPSR�� SURFHVDPLHQWR� VXSHU¿FLDO� \�
HYLWDFLyQ� GH� ODV� GL¿FXOWDGHV� �6iQFKH]�
Elvira Paniagua, Fernández y Amor, 
2004, 2006, ab). 

 y La vinculación de la autorregulación 
H¿FLHQWH� FRQ� PD\RUHV� QLYHOHV� GH�
motivación intrínseca, percepción de 
competencia, esfuerzo, persistencia y 
control emocional; así como lo contrario 
HQ�OD�GH¿FLHQWH��SUHVHQWH�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�
con mayor motivación extrínseca, menor 
persistencia y esfuerzo y mayores niveles 
de ansiedad (Sánchez-Elvira Paniagua, 
Fernández y Amor, 2004). 

 y El importante papel desempeñado, 
asimismo, por la procrastinación 
y el engagement académicos, 
características inversas aunque 
moderadamente relacionadas. Mientras 
los procrastinadores muestran menor 
persistencia, sentirse peor preparados 
para los exámenes, una autorregulación 
PHQRV�H¿FLHQWH�\�PHQRV�iQLPR�SRVLWLYR��
los estudiantes engaged o comprometidos 
se caracterizan por lo mismo, pero 
en sentido contrario, mostrando 
DXWRUUHJXODUVH�H¿FLHQWHPHQWH��HVIRU]DUVH�
y persistir, replicando estudios previos 
(Brooks, Brooks y Godstein, 2012). 
Especialmente potente es la relación entre 
OD� 3URFUDVWLQDFLyQ� \� HO�PDQHMR� LQH¿FD]�
del tiempo (González Brignardello y 
Sánchez-Elvira Paniagua, 2013; Sánchez-

Elvira-Paniagua, Lisbona, González-
Brignardello, Palací y López-González, 
2012). Estos datos son similares a los 
informados, entre otros, por Lay y 
Schouwenburg (1993) o Schouwenburg 
(2004). Asimismo, se ha observado que 
el engagement puede moderar los efectos 
nocivos de la procrastinación (González 
Brignardello y Sánchez-Elvira Paniagua, 
2013). 

 y Se constata que la autorregulación del 
aprendizaje es un predictor personal 
importante del éxito o el fracaso 
DFDGpPLFR�� VLHQGR� OD� GL¿FXOWDG� SDUD�
RUJDQL]DU� HO� WLHPSR� \� SODQL¿FDUVH� OD�
YDULDEOH�SUHGLFWRUD�PiV� UHOHYDQWH�SDUD�
HO�UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�\�HO�DEDQGRQR�
(Luque et al, 2013; Sánchez-Elvira 
Paniagua, 2006), si bien es necesario 
seguir profundizando en este sentido. Por 
otra parte, la ansiedad, la evitación de las 
GL¿FXOWDGHV��OD�PRWLYDFLyQ�H[WUtQVHFD�\�HO�
pesimismo inciden negativamente sobre 
el rendimiento de los estudiantes, mientras 
que la percepción de competencia, la 
persistencia y la motivación intrínseca 
inciden favorablemente sobre el mismo. 
Algo similar sucede con la percepción 
de sentirse bien preparados para los 
exámenes (González Brignardello 
y Sánchez-Elvira Paniagua, 2013; 
Sánchez-Elvira Paniagua, 2006). Este 
conjunto de resultados, junto con los 
otros obtenidos, son congruentes con lo 
indicado por Wanga et al. (2008) acerca de 
la importancia del tipo de motivación que 
caracteriza a los estudiantes a distancia y 
a las estrategias de aprendizaje utilizadas, 
a la hora de predecir su rendimiento 
académico

 y Los estudiantes atribuyen diferencial-
mente sus resultados satisfactorios 
e insatisfactorios. Así, en el caso de 
los resultados no satisfactorios, los 
estudiantes con bajo rendimiento los 
atribuyen, fundamentalmente, a la falta 
GH�SODQL¿FDFLyQ�GHO�WLHPSR�\�D�QR�VDEHU�
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qué estrategias de estudio utilizar. Sin 
embargo, en relación a los resultados 
satisfactorios, los estudiantes con un 
buen rendimiento señalan que estos 
se deben a su mayor capacidad, mejor 
SODQL¿FDFLyQ� \� HO� XVR� GH� HVWUDWHJLDV�
adecuadas (Sánchez-Elvira Paniagua y 
González Brignardello, en prensa).

Los estudios anteriores se han desarrollado 
con muestras grandes de estudiantes, espe-
cialmente el alumnado de nuevo ingreso 
en los estudios de licenciatura/grado. Otro 
ejemplo de la importancia de la autorregu-
lación, esta vez, con los participantes de un 
curso en línea de posgrado (Curso de Ex-
perto Universitario en Administración de 
la Educación, CADE, UnED, mEC, OEi), 
dirigido a profesionales de la administración 
de la educación en latino-américa (Bardisa, 
Sanchez-Elvira Paniagua y Santamaria, 
2002), son los resultados que muestran: 1) 
OD� H[LVWHQFLD� GH� GLIHUHQFLDV� VLJQL¿FDWLYDV�
claras entre los participantes que obtienen 
buenos resultados y los que abandonan tras 
el primer módulo (de carácter introductorio 
y eliminatorio) en lo que respecta, tanto a sus 
características previas, como al tipo de estra-
tegias de aprendizaje utilizadas, destacándo-
VH�QXHYDPHQWH�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�PDQHMR�GHO�
tiempo, los motivos intrínsecos, las habilida-
des de comunicación, la búsqueda de apoyo, 
así como el buen manejo de la plataforma; 
y 2) la existencia de diferencias, asimismo, 
en función de dichas características previas 
FRQ�UHVSHFWR�DO�UHQGLPLHQWR�¿QDO�HQ�HO�FXUVR�
(Sánchez-Elvira, 2004, 2006). En la Figura 
��SXHGHQ�REVHUYDUVH��UHSUHVHQWDGRV�JUi¿FD-
mente, cuáles fueron los principales factores 
de éxito en este curso en línea: el uso de es-
trategias de autorregulación adecuadas, las 
competencias de comunicación y trabajo en 
equipo y el buen manejo de las TIC (Sán-
chez-Elvira, 2004, 2006).
En todo caso, si bien lo referido en este pun-
WR�UHÀHMD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�GLYHUVDV�FDUDFWH-
rísticas personales para el éxito o el fracaso 
en entornos a distancia, hay que precisar que 

HO� FRQWH[WR�� HVSHFLDOPHQWH� HO� LQVWLWXFLRQDO��
GHEH�DSR\DU�DO�HVWXGLDQWH�HQ�HO�GHVDUUROOR�
GH�HVWDV�KDELOLGDGHV�\�FRPSHWHQFLDV�(Abra-
mi et al, 2011). Es decir, los entornos virtua-
les de aprendizaje pueden ser considerados 
como más demandantes y requerir caracte-
rísticas y competencias del estudiante vin-
culadas a su autonomía y autorregulación, 
pero esto debe traducirse en mD\RUHV�QLYHOHV�
GH�DSR\R��HQWUHQDPLHQWR�\�VHJXLPLHQWR�SRU�
parte de las instituciones (Azevedo Moos, 
Greene, Winters y Cromley, 2008). La bue-
na noticia es que todas las personas tienen 
HO�SRWHQFLDO�SDUD�OOHJDU�D�DXWRUUHJXODUVH�\�
que el aprendizaje autorregulado puede en-
WUHQDUVH�D�WUDYpV�GH�SURFHVRV�IRUPDWLYRV�TXH�
D\XGHQ�D�GHVDUUROODUOR (Abrami et al, 2011; 
Bol y Garner, 2011). En ese sentido, una de 
las vías posibles de apoyo al entrenamiento 
de estrategias de autorregulación en los es-
tudiantes en línea es a través de SURJUDPDV�
\�DFFLRQHV�Ge orientación iniciales.

)LJXUD� ��� Principales características de los 
participantes que terminaron con éxito
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II. Orientar y preparar a los 
estudiantes nuevos: un compromiso 
de las universidades, pero… ¿cómo 
hacerlo en línea?
Tradicionalmente, las universidades pre-
senciales vienen desarrollado distintos pro-
gramas de apoyo y orientación dirigidos a 
promover una transición exitosa de la for-
mación secundaria a la universitaria (Scag-
noli, 2001). La base principal del modelo de 
prevención del abandono de Tinto (1975) ra-
dicaba, justamente, en que las instituciones 
promoviesen la mejora de la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes, siendo una de 
ellas la integración positiva en el contexto de 
la institución.
En la actualidad, una oferta adecuada de 
programas de orientación inicial representa, 
además, un indicador de calidad y buenas 
SUiFWLFDV�HQ�ODV�XQLYHUVLGDGHV��UHÀHMiQGRVH��
SRU� HMHPSOR�� HQ� ORV� UHTXHULPLHQWRV� R¿FLD-
les de las nuevas titulaciones del EEES en 
España. Así, uno de los elementos claves 
para reducir el abandono y el fracaso de los 
estudiantes es la oferta de los denominados 
“Planes de Acogida”, término al que se re-
¿HUH�OD�³*XtD�GH�HYDOXDFLyQ�GH�WLWXODFLRQHV´�
de la Agencia Nacional Española para la 
Evaluación de la Calidad (ANECA) como 
el conjunto de acciones puestas en marcha 
por la Universidad para garantizar la incor-
poración exitosa de los estudiantes a su vida 
académica. En palabras de Mitjavila y Este-
ve, ³DSRUWDU�ORV�DSR\RV�\�D\XGDV�QHFHVDULDV�
para la integración de los estudiantes en la 
HWDSD�XQLYHUVLWDULD��UHYLVDQGR�WRGRV�ORV�PH-
FDQLVPRV�HQIRFDGRV�HQ�HVH�SULPHU�FRQWDFWR�
que tiene el nuevo estudiante con la insti-
tución” es clave para un tránsito exitoso de 
los estudiantes, de los niveles previos a la 
universidad al nivel universitario (Mitjavila 
y Esteve, 2011, pág.72).
A pesar de que la mayor parte de las univer-
sidades españolas ha puesto en marcha este 
tipo de planes, el desarrollo de programas 
de orientación y preparación iniciales para 

los estudiantes a distancia, y por supuesto, 
aquellos registrados en cursos en línea, está 
menos extendido o es menos conocido. Por 
ejemplo, en el estudio de Mitjavila, García 
Delgado, Martínez Martínez, Merhi, Esteve 
Mon y Martínez Soto (2012), tan solo once 
de las 40 universidades participantes en la 
HQFXHVWD� UH¿HUHQ�GLVSRQHU�GH�XQ�SURJUDPD�
HVSHFt¿FR�RULHQWDGR�DO�HVWXGLDQWH�QXHYR�HQ�
modalidades a distancia/en línea, siendo la 
UNED una de las once, lógicamente. Sin 
embargo, el apoyo inicial al estudiante nue-
vo en la formación en línea es especialmente 
importante, como ya hemos dicho previa-
mente, puesto que los mayores índices de 
abandono en esta modalidad se producen 
entre la matriculación y las primeras acti-
vidades o primeros exámenes (Luque, Gar-
cía y de Santiago, 2013; de Santiago, 2010; 
Simpson, 2002).
Los objetivos generales son los mismos que 
los planteados en los programas tradiciona-
les, es decir, facilitar la integración académi-
ca y social y la interacción con la institución, 
incrementar el compromiso y el HQJDJHPHQW 
de los estudiantes y promover su sentimien-
to de pertenencia a la comunidad, así como 
ayudar a disminuir el abandono y potenciar 
la retención (Robinson, Burns y Gaw, 1996, 
Scagnoli, 2001, Tait, 2000). La evidencia 
disponible muestra que este tipo de progra-
mas, con un apoyo tecnológico adecuado, 
VRQ� H¿FDFHV� SDUD� OD� SUHYHQFLyQ� GHO� DEDQ-
dono en la formación virtual (Yorke, 2004), 
multiplicándose los estudios dirigidos a la 
mejora de la retención en los cursos en línea 
(Gilmore y Lyon, 2012, Miller, 2008). 
Indicadores relativos al apoyo a los estu-
diantes nuevos se incluyen en los requisitos 
GH� FDOLGDG� HVSHFt¿FRV� GH� OD� IRUPDFLyQ� HQ�
línea, planteados por instituciones como la 
European Association of Distance Educa-
tion Universities (EADTU) o el Instituto La-
WLQRDPHULFDQR�GH�OD�&DOLGDG�HQ�(GXFDFLyQ�
Superior a Distancia (CALED) en el entorno 
latinoamericano. Así, el Manual e-Xcellen-
ce elaborado por la EADTU (2012), en su 
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apartado de medidas de DSR\R�DO�HVWXGLDQWH, 
señala que los estudiantes noveles en entor-
nos en línea deben ser adecuadamente equi-
pados, por un lado, de las destrezas digitales 
que necesitan, a través de estrategias de for-
mación progresivas que les permitan autoe-
valuarse y, por otro, disponer de un conjunto 
de materiales destinados a guiar el desarrollo 
de otras habilidades básicas vinculadas a las 
estrategias de estudio que habrán de poner 
en marcha.

2.1. Necesidades del estudiante en línea 
para una integración exitosa y tipos 
de programas puestos en marcha

Según Tait (2000), con carácter general, la 
función básica del apoyo al estudiante tiene 
tres líneas de acción principales: 1) cogni-
tiva, a través de todos los elementos y re-
cursos estándar que se proporcionan al es-
tudiante para su aprendizaje (información, 
materiales, curso virtual, etc); 2) afectiva, 
a partir de un entorno que brinda apoyo y 
crea compromiso, potenciando el ajuste y la 
auto-estima; y 3) VLVWpPLFD, estableciendo 
sistemas administrativos e informacionales 
que resulten efectivos, transparentes y, so-
bretodo, amigables para el estudiante.  
Centrándonos en los contextos virtuales, a 
juicio de Palloff y Pratt (2003) los estudian-
tes simplemente no saben cómo aprender en 
un entorno en línea ni tampoco cómo gene-
rar una comunidad de aprendizaje, dos ele-
mentos importantes a la hora de establecer 
qué necesitan. Salmon (1988) o Motteram 
y Forrester (2005), entre otros, señalan que, 
para resolver estas carencias, las institucio-
nes deben asegurarse de que sus estudiantes 
nuevos se integran de manera efectiva a tra-
vés de SURJUDPDV�GH�³LQGXFFLyQ´�X�RULHQWD-
ción iniciales que ofrezcan auténticas expe-
riencias de aprendizaje previas (Robinson, 
Burns y Gaw, 1996). Levy (2007) conside-
ra que, para ello, deben potenciarse cuatro 
procesos relevantes que pueden facilitar una 
integración exitosa y prevenir el abandono 

temprano: 1) orientación: en el espacio de 
aprendizaje, el entorno informacional y el 
enfoque pedagógico; 2) FRPXQLFDFLyQ: tanto 
asíncrona como síncrona; 3) socialización: 
desarrollo de conexiones y relaciones, crea-
ción de una comunidad y apoyo al proceso 
de aprendizaje con sensación de pertenencia 
al grupo; y 4) organización: manejo de los 
procesos de comunicación e información, 
GHO� WLHPSR�� GH� OD� ÀH[LELOLGDG� TXH� LPSOLFD�
estudiar bajo esta modalidad y de la cola-
boración. 
A partir de las numerosas propuestas exis-
tentes para proporcionar un apoyo inicial 
efectivo, podemos extraer algunas conclu-
siones centrales acerca de qué necesitan los 
estudiantes noveles (ej. Bozarth, Chapman 
y LaMonica, 2004; Garrison y Anderson, 
2003; Lee y Choi, 2011; McLoughlin y 
Marshall, 2000; Motteram y Forrester, 2005; 
Salmon, 1988, 2000; Scagnoli, 2001, Rovai, 
2001; Palloff y Pratt, 2003). La lista referi-
da a continuación puede servir a modo de 
check-list, organizada, en parte, a partir de la 
propuesta de Levy (2007). Así, un estudiante 
nuevo en modalidad virtual, necesita:
2ULHQWDFLyQ��,QIRUPDFLyQ��UHFXUVRV�HQ�OtQHD�
\�DSR\R�HQ�UHODFLyQ a:
 y La institución.
 y Los planes de estudio/programas y de las 

asignaturas.
 y La metodología propia de la institución/

programa.
 y Procedimiento guiado de matrícula.
 y Los recursos disponibles para el estudio.
 y Requisitos técnicos y habilidades/conoci-

mientos previos requeridos, en cada caso
 y Procedimientos de autodiagnóstico pre-

vio de fortalezas y debilidades para el 
estudio a distancia.

 y Saber con quién y cómo contactar en 
casa caso.

 y Orientaciones y guías de cada curso que 
permitan tener unas expectativas claras 
y organizarse.

 y &URQRJUDPDV� FODURV� SDUD� OD� SODQL¿FD-
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ción, de especial importancia para los 
estudiantes a distancia/en línea.

 y Información precisa sobre la evaluación 
\�ORV�FULWHULRV�GH�FDOL¿FDFLyQ�

&RPXQLFDFLyQ�\�6RFLDOL]DFLyQ��6LVWHPDV�GH�
FRPXQLFDFLyQ�LQWHUDFFLyQ�HIHFWLYDV�SDUD�OD�
FRQVWUXFFLyQ�GH�UHGHV�GH�DSR\R�\��GHVDUUR-
OOR�GH�LGHQWLGDG�GH�JUXSR�\�SHUWHQHQFLD�D�OD�
universidad:
 y Interacción con personal de administra-

ción.
 y Interacción con personal académico.
 y Interacción entre pares/mentoría.
 y Espacios de comunidad en línea
2UJDQL]DFLyQ�\�)RUPDFLyQ��(QWUHQDPLHQWR�
GH� KDELOLGDGHV� \� FRPSHWHQFLDV� UHTXHULGDV�
HQ�OD�PRGDOLGDG�GH�DSUHQGL]DMH�
 y Competencias para el aprendizaje en la 

modalidad a distancia/en línea (ej. ma-
QHMR�GHO�WLHPSR��SODQL¿FDFLyQ�\�DXWRUUH-
gulación, en general, técnicas de estudio, 
trabajo colaborativo en espacios virtua-
les, manejo de la ansiedad, etc).

 y Uso de los recursos metodológicos pro-
porcionados.

 y Manejo de los recursos tecnológicos uti-
lizados (ej.campus, plataformas, etc).

(Q�WRGR�FDVR��OD�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�OD�H¿-
cacia de las distintas propuestas de acciones 
y programas en línea para la inducción, aco-
gida y orientación de los estudiantes nue-
vos, con diversos grados de formalidad, es 
relativamente escasa (Motteram y Forrester, 
2005), si bien se está incrementando en los 
últimos años. Distintas propuestas han sido 
llevadas a cabo en modalidades diversas 
(presenciales, mixtas, en línea), analizándo-
se en algunas de ellas su impacto sobre la re-
tención y disminución del abandono (ej. Bo-
zarth, Chapman y LaMonica, 2004; Crosling 
y Heagney, 2009; Gilmore y Lyons, 2012; 
Kanuka y Judgev, 2006; Levy, 2006; Loren-
zy, MacKeough y Fox, 2004; McLoughlin 
y Marshall, 2000; Miller, 2008; Motteram y 
Forrester, 2005; O’Donnell, 2006; Palloff y 
Pratt, 2003; Philips, 2004; Scagnoli, 2001; 

Tresman, 2003; Wozniak, Mahony, Lever y 
Pizzica, 2009; Wozniak, Pizzica y Mahony, 
2012). 
Por otro lado, los programas instituciona-
les deberían ofrecer un amplio abanico de 
posibilidades y caracterizarse por ser inte-
grales, sistémicos y coordinados, contando 
con la participación de un amplio rango del 
personal universitario que tiene contacto 
con el estudiante de reciente ingreso. De ser 
tomadas en su conjunto, la respuesta a las 
necesidades anteriormente señaladas repre-
sentaría dicha aproximación integral. En la 
amplia revisión de estudios llevada a cabo 
por Prebble, Hargraves, Leach, Naidoo, Su-
ddaby y Kepke (2004) se constata que los 
esfuerzos institucionales dirigidos a ofertar 
programas formales de orientación y acogi-
da iniciales obtienen buenos resultados. Un 
ejemplo de buenas prácticas con propuestas 
multifacéticas e integrales es el propuesto 
por el equipo del IMS Global Consortium 
Inc (2010), en su proyecto Student Induction 
to E-learning Adoption Practice (SIEL AP), 
cuyo principal objetivo es el desarrollo de 
una metodología para la inducción/acogida 
de estudiantes nuevos en los entornos de 
aprendizaje en línea (ej.expectativas, prepa-
ración, inducción), que tiene lugar tanto en 
las etapas previas a la matriculación como 
en el momento de brindar apoyo directo a 
estudiantes en riesgo de abandono. El pro-
yecto proporciona, además, instrumentos 
auto-diagnósticos muy útiles para apoyar la 
implementación de programas.
En suma, son varios los autores que señalan 
que, en el diseño de programas de acogida, 
deben tenerse en cuenta los siguientes aspec-
tos: 
 y Un enfoque integral por parte de la 

institución que incluya el entrenamiento 
de distintos tipos de habilidades, tanto las 
propias de la formación en línea como 
otras de carácter genérico importantes 
para el aprendizaje. En esa línea, según 
Abrami, Bernard, Bures, Borokhovski 
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y Tamim (2011) son muy escasos los 
programas que han centrado su atención 
en el valor de la autorregulación para 
el diseño, impartición y evaluación 
de la formación en los entornos 
virtuales y a distancia, a pesar de que 
diversos estudios demuestran que los 
estudiantes que participan en cursos en 
OtQHD� SXHGHQ� EHQH¿FLDUVH�� LQFOXVR�� GH�
una breve introducción al concepto de 
autorregulación así como de prácticas que 
la estimulen a partir de las herramientas 
que los cursos virtuales disponen y de las 
propias actividades propuestas (ej. Boi y 
Garner, 2011; Cennamo, Ross y Rogers, 
2002; Kitsantas y Dabbagh, 2004; Terry 
y Doolittle, 2006).

 y Un enfoque procesual, no limitándose 
a un momento en el tiempo sino a lo 
largo del comienzo del curso o del 
semestre, en su caso. Los programas de 
orientación y apoyo al estudiante nuevo, 
si bien comienzan proporcionando la 
información y orientación para la toma 
inicial de decisiones por parte del futuro 
estudiante, deben continuar a través de 
cursos o módulos que introduzcan y den la 
posibilidad de entrenarse en la tecnología 
y metodología que el estudiante habrá de 
seguir (Philips et al. 2004); por tanto, 
a juicio de autores como Levy (2006), 
no deben circunscribirse al periodo 
anterior o inmediatamente posterior a la 
matrícula, sino que deben de extenderse 
durante el semestre.

 y Un HQIRTXH�TXH�SURSRUFLRQH�XQ�DXWpQWLFR�
soporte interactivo que promueva las 
comunidades de aprendizaje en línea 
R� HO� ³QHWZRUNHG� OHDUQLQJ´� SURSXHVWR�
por Levy (2006), buscando potenciar el 
diálogo y la seguridad de los estudiantes 
en un entorno, para ellos, nuevo. 

Colateralmente, un enfoque adecuado de 
apoyo contribuye a la reducción de las pre-
guntas de los estudiantes en los cursos debi-
das a la falta de información y orientación 

previas, permitiéndoles, además, practicar 
con “ser un estudiante en línea” en un en-
torno seguro, reduciendo la ansiedad y con-
tribuyendo al desarrollo de las competencias 
requeridas (Cluett y Skene, 2010).
A continuación se resumen distintas líneas 
de acción que, bien de forma aislada, bien 
integradas en programas más amplios y am-
biciosos, se proponen y han llevado a cabo 
para resolver las necesidades de los estu-
diantes noveles:
 y Páginas web de orientación/acogida con 

la información relevante. 
 y Autoevaluación en línea de competencias 

previas para estudiar a distancia.
 y Procedimientos en línea guiados (ej.

matriculación).
 y Packs de inducción/acogida con guías 

y materiales en formatos digitales 
múltiples.

 y Workshops y seminarios (presenciales, 
mixtos o en línea), previos o posteriores 
a la matrícula. En el caso de instituciones 
como la UNED, un apoyo presencial 
en los Centros de Apoyo puede ser 
considerado, también, como una acción 
H¿FD]�GH�RULHQWDFLyQ�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�
nuevos en una modalidad a distancia.

 y Cursos en línea previos al inicio del 
curso, formales o informales.

 y Módulos virtuales de inicio que 
proporcionen una experiencia previa de 
práctica y manejo de las herramientas 
de los cursos, en un entorno seguro que 
permite fallos.

 y Espacios de comunicación asíncrona y 
síncrona, cuando esta sea posible.

 y (VSDFLRV�GH�³D\XGD´�VtQFURQD�HQ�OD�ZHE�
(ej. help desk/live desk).

 y Programas de mentoría entre pares.
 y Utilización de redes sociales como 

Facebook o twitter.
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III. Planes de apoyo integral al 
estudiante nuevo de la UNED en 
modalidad virtual
Basado en todo lo comentado previamente, 
a continuación presentamos las principales 
líneas de acción encaminadas a apoyar la 
integración de los estudiantes nuevos de la 
UNED y a prevenir el abandono, puestas en 
marcha en los últimos años para una moda-
lidad educativa que, básicamente, se lleva a 
cabo a través de medios virtuales.

3.1. El Plan de Acogida institucional 
para estudiantes nuevos de la UNED 
bajo el marco del aprendizaje 
autorregulado: un abanico de 
posibilidades para 60.000 estudiantes
Debido a sus más de 220.000 estudiantes, ca-
racterizados por una enorme heterogeneidad 
VRFLRGHPRJUi¿FD�� OD�81('�KD� WHQLGR�TXH�
afrontar retos importantes a la hora de dise-
ñar nuevas medidas de apoyo a sus estudian-
tes, dirigidas a mejorar el desarrollo de su 
necesaria autonomía en un sistema cada vez 
más complejo y enriquecido, especialmente 
desde la incorporación de las TIC y la virtua-
lización de todo su sistema educativo. Uno 
de los elementos claves para reducir el aban-
dono y el fracaso de los estudiantes ha sido 
la puesta en marcha de su “Plan de Acogi-
da” institucional (Sánchez-Elvira Paniagua 
y Santamaría Lancho, 2007; Sánchez-Elvira 
Paniagua, 2008). El Plan de Acogida for-
ma parte del plan de mejora de la calidad y 
adaptación a los requisitos del EEES en la 
UNED y se ha venido desarrollando desde 
su puesta en marcha en 2005, de forma glo-
bal e integradora. Tanto el Rectorado, como 
los equipos decanales y equipos docentes de 
las Facultades, las Escuelas y el Curso de 
Acceso, los Centros Asociados, así como el 
Instituto Universitario de Educación a Dis-
WDQFLD� �,8('�� \� HO�&HQWUR� GH�2ULHQWDFLyQ�
H� ,QIRUPDFLyQ� DO� (VWXGLDQWH� �&2,(�� están 
comprometidos en un programa conjunto y 
FRRUGLQDGR�GH�DFFLRQHV�HVSHFt¿FDV�FRQ�XQD�

secuencia temporal concreta.
Desde este Plan de Acogida institucional se 
llevan a cabo acciones de carácter global e 
integrador. Todas las instancias de la univer-
sidad están comprometidas en un programa 
conjunto y coordinado con una secuencia 
temporal que consta de:
 y 7UHV� WLSRV� GH� DFFLRQHV�� ��� LQIRUPDU��
��� HQWUHQDU� ODV� FRPSHWHQFLDV� SDUD� HO�
HVWXGLR�VXSHULRU�D�GLVWDQFLD��\����EULQGDU�
XQ� VHJXLPLHQWR� GH� DSR\R para quienes 
lo requieran a lo largo del primer año 
en la universidad, especialmente a 
HVWXGLDQWHV�FRQ�PD\RUHV�GL¿FXOWDGHV�HQ�
su integración (Figura 4).

 y (Q�WUHV�PRPHQWRV�GLIHUHQWHV�����DQWHV�GH�
OD�PDWUtFXOD�(futuro estudiante); al inicio 
GH� ORV� HVWXGLRV�� \����GXUDQWH� HO� SULPHU�
año. Es decir, el plan elaborado no se 
ciñe a las primeras etapas (previas y pos-
teriores a la matriculación del estudiante) 
sino que, apoyados en las recomenda-
ciones de los expertos en orientación, ha 
sido diseñado para dar soporte a lo largo 
de todo el primer curso, especialmente 
durante el primer semestre.

Las acciones de orientación y preparación 
para los estudiantes nuevos de la UNED 
que se presentan a continuación están cen-
tradas: 1) en la HVWUDWHJLD� LQVWLWXFLRQDO� \�
global referida; 2) en el contexto de accio-
QHV�TXH�WLHQHQ�OXJDU�YLUWXDOPHQWH (Plan de 
Acogida Virtual); y 3) en el HQWUHQDPLHQWR�

Figura 4: Logo del Plan  de Acogida y sus fases
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del aprendizaje autorregulado como com-
petencia clave para el éxito académico de 
los estudiantes de la UNED. En ese sentido, 
la gestión autorregulada del trabajo es una de 
las cuatro grandes áreas competenciales, de 
carácter genérico, que constituyen el mapa 
de competencias genéricas de la UNED in-
cluido en todos sus nuevos títulos de EEES, 
junto con las competencias de gestión de los 
procesos de información y comunicación, el 
trabajo en equipo y la actitud ética (Santa-
maría Lancho y Sánchez-Elvira Paniagua, 
2009.), siendo, por tanto, una de las com-
petencias clave a lograr por cualquier futuro 
egresado de la universidad.
En lo que respecta a la autorregulación, se 
pretende que las distintas acciones que se 
llevan a cabo proporcionen, formal o infor-
malmente, herramientas para su desarrollo, 
WDQWR�GLUHFWR��D�WUDYpV�GH�FXUVRV�HVSHFt¿FRV��
como indirecto, a través de las fases del pro-
pio plan de acogida, como comentaremos 
seguidamente al resumir las principales ca-
racterísticas y acciones de cada una de estas 
fases. Un objetivo adicional es que cada es-
tudiante encuentre la vía de apoyo que nece-
sita en función de sus propias características 
personales.
En la descripción que sigue de las distintas 
fases del Plan de Acogida, se hace referencia 
a la fase del ciclo de la autorregulación a la 
que está especialmente vinculada.

,��)DVH�GH�LQIRUPDFLyQ��3ODQL¿FDU�\�HVWDEOH-
cer objetivos
Una buena información tiene como objeti-
YR�D\XGDU�D�TXH�HO�HVWXGLDQWH�VH�SODQL¿TXH�\�
pueda establecer sus objetivos y metas, ges-
tionar su tiempo y potenciar su motivación, 
es decir, trabaja especialmente la primera 
fase del ciclo de la autorregulación. Tanto en 
los momentos de toma de decisiones previos 
D�OD�PDWUtFXOD��FRPR�D�OD�KRUD�GH�SODQL¿FDU�
una asignatura, es indispensable.  
Las dos principales iniciativas que han ve-
nido a reforzar y complementar las activida-

des de los servicios de información general 
al estudiante de la UNED, han sido las si-
guientes:
 y Creación de la web de acogida: elabo-

ración de un conjunto de páginas web 
integradas3, destinadas al estudiante po-
tencial en el entorno del portal web de 
OD�81('� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� JXLDUOH� H�
introducirle en las características de la 
universidad, su metodología, oferta de 
estudios y salidas profesionales, toma de 
decisiones en función de su disponibili-
dad de tiempo y apoyo a la matrícula en 
línea. De esta forma se ofrece un recorri-
do guiado que ayuda a no perder el tiem-
po y a localizar la información relevante.

 y Mejora de la información de las titula-
ciones y asignaturas: el compromiso de 
la universidad con el estudiante debe 
quedar claramente registrado en la in-
formación pública de cada una de las 
titulaciones ofrecidas, así como de cada 
una de las asignaturas, algo que es nece-
sario para un estudiante a distancia y, por 
tanto, un compromiso de calidad y trans-
parencia. Así, por ejemplo, se han desa-
rrollado plantillas estándar para incluir 
la información requerida de cada una de 
las asignaturas, denominándose Guía de 
Estudio4 (parte I), información que ayu-
GD��WDQWR�D�OD�SODQL¿FDFLyQ��FRPR�D�HVWD-
blecer unas expectativas adecuadas. Esta 
información, incluida por cada equipo 
docente en el portal web de la UNED, 
se traduce en doce puntos informativos, 
WDO�\�FRPR�SXHGH�DSUHFLDUVH�HQ�OD�¿JXUD�
5. La Guía de Estudio (parte II) respon-
de a la guía tradicional en los estudios a 
distancia, disponible de forma obligato-
ria para los estudiantes matriculados en 
el curso virtual y en la que se precisa de 
forma detallada toda la secuencia a se-

3 Web de acogida de la UNED para estudiantes 
potenciales: http://portal.uned.es/portal/page?_
pageid=93,24374294&_dad=portal&_schema=PORTAL 
4 Ejemplo de Guía de estudio I Parte 
http://portal.uned.es/portal/page?_ 
pageid=93,24416917&_dad=portal&_
schema=PORTAL&idAsignatura=62012031
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guir en la asignatura, proporcionando las 
orientaciones necesarias.

,,�� )DVH� GH� HQWUHQDPLHQWR�� SUHSDUDFLyQ� \�
DSR\R�D�OD�HMHFXFLyQ
Como se ha visto en los apartados anteriores, 
el entrenamiento del estudiante para afron-
tar, en primer lugar, los retos de la forma-
ción universitaria a distancia apoyada en las 
TIC y, en segundo lugar, autorregulada, es el 
objetivo central de todo programa de apoyo 
inicial a los estudiantes, destinado por otra 
parte a prevenir el abandono. A la vista de las 
principales necesidades de los estudiantes 
se han diseñado tres líneas principales con 
distinto grado de formalización, exigencia y 
seguimiento, todas ellas de carácter modular 
y basadas, a excepción de los cursos en el 
portal OCW, en el concepto de comunidad 
de aprendizaje en línea.

a. Los cursos abiertos (alojados en los 
portales OCW y UNED COMA). 
La UNED se ha sumado al movimiento 
mundial de los Recursos Educativos Abier-
tos (REA), promovido por UNESCO y ra-
WL¿FDGR�PXQGLDOPHQWH�HQ�������81(6&2��

2012). Con este objetivo puso en marcha el 
portal de UNED Abierta que aúna la entrada 
a todas las áreas de recursos abiertos de la 
universidad. En UNED Abierta se encuen-
tran el portal OCW5 (Open Course Ware6) 
de la UNED y el portal de UNED COMA7, 
con los MOOCs puestos en marcha desde el 
2012. Mientras que los cursos en el OCW 
no comportan interacción, tutorización o 
reconocimiento de créditos, los MOOCs o 
COMAs (planteados según el concepto de 
XMOOC), siguen una estructura modular 
basada en vídeos, actividades, apoyo entre 
pares, evaluación automática o entre pares, 
facilitación, pero no tutoría formal, y ad-
quisición progresiva de badges, así como 
GLSORPD�DFUHGLWDWLYR�\�FHUWL¿FDFLyQ� IRUPDO�
al término, si se solicita, con posibilidad de 
H[DPHQ�¿QDO� HQ�XQ�&HQWUR�$VRFLDGR�GH� OD�
UNED.
En el marco del Plan de Acogida se han de-
sarrollado varios cursos abiertos alojados en 
el portal OCW y destinados, por un lado, a 
la nivelación de conocimientos previos de 
los estudiantes, o cursos 0, especialmente en 
materias difíciles como matemáticas, física, 
química, etc. y, por otro, al desarrollo de 
competencias genéricas importantes como 
la gestión de la información, el trabajo en 
equipo o el aprendizaje autorregulado. Los 
cursos no requieren registros y están siempre 
disponibles. Todos ellos siguen una misma 
secuencia, con pruebas de autodiagnóstico 
previo, contenidos, actividades, autoevalua-
FLRQHV�\�H[DPHQ�¿QDO�DXWRHYDOXDEOH�
Asimismo, en el curso 2012-2013 se puso en 
marcha el primer MOOC Iberoamericano, 
Ibervirtual UNED COMA: Competencias 
Digitales básicas8. Este curso tiene como ob-
jetivo, tal y como su nombre indica, entrenar 
5 Portal OCW de la UNED donde están alojados los cursos 
0: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia
6 El portal OCW de la UNED ha sido recientemente 
premiado por el Comité de Premios ACE del Consorcio 
Mundial del OCW, integrada por  educadores y especialistas 
en recursos en abierto de todo el mundo, como ganador a 
la excelencia 2014 
7  COMA (Cursos Online Masivos y Abiertos) 
8 Presentación del curso UNED COMA: Competencias 
Digitales Básicas. http://youtu.be/SGkHimx0n74 

Figura 5: Los puntos informativos de una 
asignatura
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las competencias digitales más básicas9 que 
se requieren para la formación en línea. Este 
COMA se ha desarrollado en el marco de 
la cooperación internacional, y ha contado, 
en sus tres primeras ediciones, con más de 
2400 participantes de 32 países (principal-
mente España, seguido de Colombia, Méxi-
co y República Dominicana), el 55% eran 
mujeres, y el principal objetivo fue adquirir 
competencias digitales para poder acceder a 
la amplia oferta educativa en línea existente, 
así como por motivos de mejora profesio-
nal. El 19,12% completó el curso, valorado 
como excelente por el 54% y bueno por un 
38%. A reseñar también, que un 67% de 
ORV�TXH� OOHJDURQ�DO�¿QDO� LQIRUPDURQ�VHQWLU-
se totalmente preparados para seguir otros 
cursos en línea y un 26% bien preparados 
(Sánchez-Elvira, 2013). 
Esta nueva modalidad de cursos en línea, de 
carácter innovador, se presenta como una 
fórmula en desarrollo que permitirá propor-
cionar, de forma relativamente sostenible, 
la posibilidad de entrenar competencias 
inicialmente requeridas para el estudio a 
distancia a un elevado número de partici-
pantes que puedan ser futuros estudiantes o 
estudiantes nuevos. Así, por ejemplo, en este 
MOOC, además de los contenidos y activi-
dades propias para el desarrollo de habili-
dades TIC, se introduce a los estudiantes en 
la consideración de qué factores personales 
pueden facilitar o entorpecer su avance en 
el mismo, básicamente, el engagement vs 
la procrastinacion10, así como de qué forma 
comenzar a autorregular su aprendizaje. En 
la misma línea, el formato MOOC puede ser 
empleado para la formación inicial o actua-
lización de los propios docentes (Santamaría 
y Sánchez-Elvira, 2012).

b. Las Comunidades Virtuales de Acogida 
para todos los estudiantes nuevos
A partir del curso académico 2006-2007, y 
9 Presentación de los objetivos del curso: http://youtu.be/
s67tQCicZWI 
10 Las claves para el éxito en un MOOC: https://www.
youtube.com/watch?v=6xboFlyKI2Y 

con carácter piloto, se puso en marcha un 
concepto innovador de apoyo al estudiante 
nuevo de la UNED a través de las deno-
minadas Comunidades Virtuales de Aco-
gida (Sánchez-Elvira Paniagua, González 
Brignardello y Santamaría Lancho, 2009), 
combinando las posibilidades de la atención 
masiva a grandes números de estudiantes 
(60.000 estudiantes nuevos cada año) con 
la atención más personalizada a través de la 
interacción asíncrona y, en algunos casos, 
síncrona a través de chats programados. Esta 
modalidad permite, por vez primera, que to-
dos los estudiantes nuevos de una Facultad/
Escuela compartan un mismo espacio en lí-
nea y puedan comunicarse, tanto con su Fa-
cultad como con los compañeros que están 
viviendo la misma experiencia, reforzando 
notablemente la identidad de grupo y de per-
tenencia a la Universidad, diferenciándola 
de la del Centro Asociado.
En la actualidad, cada una de las once Fa-
cultades/Escuelas de la UNED, así como 
el Curso de Acceso para mayores de 25/45 
años, el programa de posgrados y la nueva 
escuela de doctorado disponen de sus corres-
pondientes Comunidades de Acogida para 
sus estudiantes nuevos de cada curso. 
Cada estudiante de nuevo ingreso tiene ac-
ceso voluntario a su comunidad de acogida 
virtual a lo largo del primer año, no represen-
tando un curso formal ni obteniendo crédi-
tos por participar en la misma. Los objetivos 
fundamentales son, por un lado, que logre 
una buena adaptación e integración en la 
universidad, familiarizándose con la meto-
dología a distancia y el uso de los recursos 
disponibles, así como adquirir ciertos cono-
cimientos y habilidades básicos necesarios 
para iniciar el desarrollo de su autonomía; y, 
por otro lado, como ya se ha dicho, que ge-
nere identidad de grupo con sus compañeros 
y sentimiento de pertenencia a su Facultad. 
En suma, estas comunidades virtuales de 
acogida se caracterizan por:
 y Dar la bienvenida en vídeo por parte 
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de los principales responsables (Rector, 
'HFDQR�D��HWF����D�¿Q�GH�JHQHUDU�FHUFDQtD�
con la institución.

 y Proporcionar información de carácter 
general sobre la universidad y su meto-
dología.

 y Ofrecer información y orientaciones de 
FDUiFWHU� HVSHFt¿FR� UHODWLYDV� D� OD�)DFXO-
tad/ Escuela y la titulación correspon-
diente.

 y Proporcionar a los estudiantes un espacio 
donde practicar de forma libre de riesgos 
con las herramientas en línea de los cur-
sos virtuales y resolver sus dudas.

 y Guiar el desarrollo de las competen-
cias básicas para el estudio superior a 
distancia con propuesta de actividades 
prácticas, enfocadas básicamente desde 
el entrenamiento de los procesos de au-
torregulación.

 y 5HVROYHU� GXGDV� HVSHFt¿FDV� GH� ORV� HVWX-
diantes de una misma titulación detec-
tando, de esta forma, aquellas cuestiones 
que no están claras en las guías o en la 
web.

 y Promover la creación de grupos de es-
tudio.

 y *HQHUDU�LGHQWLGDG�GH�JUXSR�\�¿OLDFLyQ�
 y Recabar información psicosocial de los 
HVWXGLDQWHV��D�¿Q�GH�SRGHU�OOHYDU�D�FDER�
investigación institucional que permita 
conocer mejor las razones del éxito y el 
fracaso de los estudiantes y promover el 
desarrollo de estrategias de intervención 
H¿FDFHV�

Cada Comunidad presenta una estructura 
modular secuenciada, constando de 5 mó-
dulos. El primero de ellos se abre la semana 
previa al inicio del curso. Cada uno de los 
cinco módulos (Preparación, Conociendo 
OD�81('��3ODQL¿FDFLyQ�\�DXWRUUHJXODFLyQ��
(VWUDWHJLDV� GH� DSUHQGL]DMH� \� 3UHSDUDQGR�
H[iPHQHV� tiene sus objetivos y contenidos, 
en distintos formatos (guías en pdf, presen-
taciones multimedia, enlaces, etc), propo-
niendo, asimismo, algunas actividades no 
evaluables. Los módulos se van abriendo 

según la etapa del curso hasta llegar a los 
primeros exámenes, si bien la comunidad 
permanece abierta durante todo el curso. La 
comunicación con la institución se lleva a 
cabo a través de un/a coordinador/a, docente 
de la facultad o escuela correspondiente, que 
atiende los foros temáticos y envía informa-
ción relevante a un tablón de anuncios. Su 
tarea consiste en motivar, guiar y apoyar a 
los estudiantes, intentando favorecer su au-
tonomía e independencia, así como resolver 
sus dudas iniciales guiándoles hacia aquel 
apartado de los contenidos que dan respues-
ta a las preguntas planteadas. Asimismo, los 
estudiantes disponen de espacios informales 
de comunicación entre pares.
Por otro lado, las Comunidades Virtuales 
de Acogida son una fuente de información 
inestimable sobre el estudiante nuevo, sus 
características psicosociales, su percepción 
sobre la UNED y sus estudios y la relación 
de estas con su rendimiento académico y 
bienestar personal (Sánchez-Elvira Pania-
gua y González-Brignardello, en prensa), 
desarrollándose cada año estudios de interés, 
tal y como se ha mencionado en el apartado 
anterior, como por ejemplo la Red Engán-
cha-Te o Red para el aprendizaje óptimo (ej. 
Gonzalez Brignardello y Sánchez-Elvira 
Paniagua, 2013; Sánchez-Elvira Paniagua, 
González-Brignardello, López-González, 
Lisbona Bañuelos y Palací Descals, 2013).

(O�SUR\HFWR�GH�ORV�&RPSDxHURV�GH�$SR\R�HQ�
Red (C.A.R.)
Conscientes de la importancia del apoyo en-
tre pares mediante mentores o compañeros 
más avanzados, en el marco de las Comu-
nidades de Acogida se puso en marcha en el 
curso 2009-2010 el proyecto CAR (Román, 
Sánchez-Elvira Paniagua, Martín-Cuadrado 
y González Brignardello (2011, 2013), cuya 
¿QDOLGDG� HV� SURSRUFLRQDU� D� ORV� HVWXGLDQWHV�
una mentoría de carácter informal, no per-
sonalizada. Así, cada Comunidad Virtual de 
Acogida cuenta, en cada curso académico, 
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con uno o dos estudiantes o compañero de 
apoyo en red (C.A.R.). Una vez selecciona-
dos, los C.A.R. colaboran con el Coordina-
dor de la comunidad en las acciones que tie-
nen lugar en la Comunidad, desempeñando 
las siguientes actividades:
 y Apoyo a la distribución de noticias, ideas, 

sugerencias, de interés para el estudiante 
nuevo, en el foro correspondiente 

 y Apoyo a través del foro propio del com-
pañero de apoyo (Foro del CAR): 
 - Motivando hacia la participación.
 - Facilitando la comunicación entre 

todos.
 - 0LQLPL]DQGR� ODV� GL¿FXOWDGHV� \� GHV-

cubriendo otros recursos de apoyo.
 - Canalizando a los estudiantes des-
RULHQWDGRV� R� FRQ� PiV� GL¿FXOWDGHV�
hacia los programas de orientación y 
mentoría del COIE.

 y Dinamización de la Comunidad.
 y Apoyo sincrónico a través del chat, me-

diante un chat dos veces por semana con 
una duración total de dos horas y con 
una estructura temática relacionada con 
la estructura modular de contenidos que 
tienen las Comunidades.

Un total de 61 estudiantes han actuado como 
C.A.R. en las cuatro ediciones del proyecto. 
Los C.A.R. reciben dos créditos europeos 
(ECTS) por 50 horas de actividades reali-
zadas desempeñando sus funciones. Todos 
los CAR son coordinados por un docente 
que lleva a cabo, cada curso, el proceso de 
selección, formación, seguimiento, comuni-
cación y evaluación de las tareas realizadas. 
La mayor parte de los C.A.R. han sido selec-
cionados por ser estudiantes aventajados del 
FXUVR�(&($'��GHO�TXH�KDEODUHPRV�DO�¿QDO�
de este apartado, por lo que conocen bien la 
UNED, su metodología y sus recursos.

c. El curso e-UNED primeros pasos
Diseñado con un carácter más formal que las 
Comunidades virtuales, pero incluido dentro 
de las mismas, el curso e-UNED primeros 

pasos se puso en marcha por primera vez en 
2012. Este curso presenta un carácter vo-
luntario y gratuito, con una duración breve 
de un mes al inicio del curso académico, un 
crédito europeo reconocido por 25 horas de 
WUDEDMR�\����SDVRV��(O�FXUVR�WLHQH�FRPR�¿-
nalidad llevar a cabo un proceso rápido de 
formación básica en las principales herra-
mientas TIC que el estudiante debe manejar 
antes de comenzar sus cursos en línea, así 
como tener algunas nociones básicas sobre 
el aprendizaje autorregulado. Al ser un cur-
so formal, el curso está tutorizado y requiere 
la evaluación y superación de cada paso, si 
bien, al ser masivo, se evalúa mediante prue-
bas de corrección automática en la platafor-
ma virtual. Cada Comunidad de Acogida 
cuenta con un espacio para el desarrollo del 
curso, que es atendido por varios tutores vir-
tuales, expertos en formación en TICS. Un 
total de 62 tutores dan, por tanto, soporte a 
los estudiantes atendiendo los foros, y un 
coordinador general supervisa el desarrollo 
de todos los cursos. Asimismo, se estimula 
el apoyo y colaboración entre pares.
Los principales resultados de aprendizaje 
estimados para los estudiantes son los que 
¿JXUDQ�D�FRQWLQXDFLyQ��PXFKR�PiV�SUHFLVRV�
e instrumentales que los indicados para la 
comunidad virtual de acogida:
 y Conocer los principales elementos 

metodológicos de la UNED.
 y Ser capaz de manejarse con soltura en 

los tres entornos virtuales principales: el 
campus UNED del estudiante, “Mi por-
WDO´�\�ORV�³FXUVRV�YLUWXDOHV´�HQ�OD�SODWD-
forma educativa aLF.

 y Saber localizar y utilizar los principales 
recursos que la UNED pone a disposi-
ción de los estudiantes para su aprendi-
zaje.

 y ,QLFLDU�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLRV�GH�
forma organizada y útil

Cada uno de los 12 pasos (ver Tabla 1) cuen-
ta con orientaciones, materiales multimedia,  
actividades (obligatorias y complementa-
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rias) y foros temáticos. El curso está plan-
teado en formato de retos a conseguir hasta 
OOHJDU�DO�EDGJH�¿QDO�FRQ�HO�TXH�VH�REWLHQH�OD�
LQVLJQLD�GH�³6R\�GH�OD�81('´��EXVFDQGR�OD�
integración cognitiva, emocional y práctica 
del estudiante.
Los resultados obtenidos en las dos primeras 
ediciones muestran que un total de 6480 es-
tudiantes se inscribieron en el curso, si bien 
únicamente 2126 lo iniciaron (probablemen-
te debido al retraso en el comienzo del curso 
debido a problemas técnicos ajenos); 1884 
OR�¿QDOL]DURQ��(O�SULQFLSDO�PRWLYR�SDUD�LQV-
cribirse en el curso fue “aprender a desen-
YROYHUVH�HQ�OD�81('´�\�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�
lograron terminar se mostraron muy satis-
fechos con el mismo, señalando en torno al 
95% que lo consideran totalmente adecuado 
para iniciarse en la UNED. El 65% lo re-
comendaría totalmente a otros estudiantes y 
el 28%  bastante (Sánchez-Elvira Paniagua, 
González Brignardello, Bravo de Dios  y 
Martín Cuadrado, 2014).

4. El Curso de Entrenamiento para 
el Estudio Autorregulado a Distancia 
(ECEAD) 
Finalmente, el equipo del Centro de Orienta-
ción e Información para el Empleo (COIE) y 
del IUED de la UNED plantearon el desarro-

llo de un curso en línea formal de tres meses 
de duración y un reconocimiento de 3 ECTS, 
cuya inscripción es voluntaria pero no gra-
tuita, el ECEAD. Este curso se recomienda 
a futuros estudiantes o estudiantes nuevos, 
cursándose habitualmente en paralelo a las 
asignaturas. El ECEAD tiene dos convoca-
torias anuales, una por semestre.
(Q� HVWH� FDVR�� OD� ¿QDOLGDG� GHO� FXUVR� QR� HV�
únicamente que los estudiantes conozcan 
la UNED y aprendan a manejar sus recur-
sos, sino que entrenen, de forma mucho más 
sistemática e intensiva, las competencias in-
cluidas en el aprendizaje autorregulado, así 
como las otras competencias genéricas rele-
vantes como el trabajo en equipo o la gestión 
de la información mediante las TIC.
Así, el curso, también de carácter modular, 
pretende los siguientes resultados de apren-
dizaje por parte de cada estudiante, más 
ambiciosos que los correspondientes a las 
anteriores acciones descritas, requiriendo 
actividades prácticas y evaluación (Sán-
chez-Elvira Paniagua, Martín Cuadrado, 
Manzano Soto, Román González y Gonzá-
lez Brignardello, 2012):
 y Conocer la UNED y aprender a manejar 

la metodología y los recursos puestos a 
su disposición por la institución, de cara 

Tabla 1: Desglose de los 12 paos del H�81('�3ULPHURV�SDVRV
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D� OOHYDU�D�FDER�XQD�EXHQD�SODQL¿FDFLyQ�
de sus estudios.

 y Conocer las distintas fases que comporta 
XQ�DSUHQGL]DMH�DXWRUUHJXODGR��SODQL¿FD-
ción, estrategias de aprendizaje, monito-
rización y autoevaluación) y su aplica-
ción en la UNED.

 y Conocer sus fortalezas y debilidades 
como estudiante (estrategias habituales, 
hábitos, estilos de aprendizaje, tendencia 
a procrastinar, etc), motivarse y estable-
cer sus objetivos.

 y Desarrollar las principales estrategias de 
DSUHQGL]DMH�\�WpFQLFDV�GH�HVWXGLR��D�¿Q�GH�
aplicarlas en las distintas asignaturas, en 
función de sus requerimientos y de sus 
propios estilos de aprendizaje.

 y Ser capaz de autoevaluarse y preparar 
VXV�HYDOXDFLyQ��DVt�FRPR�UHÀH[LRQDU�VR-
bre los resultados obtenidos.

 y Desarrollar las competencias genéricas 
asociadas al trabajo intelectual, tanto 
instrumentales, como personales y sis-
témicas.

 y Conocer el sistema de evaluación de la 
universidad y entrenarse en los distintos 
tipos de pruebas presenciales y en línea 
que habrán de afrontar.

Los seis módulos del ECEAD, claramente 
dirigidos al entrenamiento progresivo del 
aprendizaje autorregulado, son los siguien-
tes: Módulo 0 - Familiarización con las 
Comunidades Virtuales. Módulo 1 - Meto-
dología y recursos del estudio a distancia. 
Módulo 2 -Diferencias individuales y apren-
GL]DMH��0yGXOR�����0RWLYDFLyQ�\�SODQL¿FD-
ción. Módulo 4 -Estrategias de aprendizaje. 
Módulo 5 - ¿Cómo preparar la evaluación? 
Cada módulo incluye orientaciones, un cro-
nograma, un mapa conceptual y un conjunto 
de materiales y actividades en diversos for-
matos, incluyendo materiales explicativos 
multimedia, sesiones de videoconferencia 
síncronas, así como herramientas de evalua-
ción y comunicación. 
En relación a la metodología del curso, esta 

cumple con los requisitos actuales de la 
UNED en el EEES y de una metodología en 
línea de calidad (Santamaría y Sánchez-El-
vira, 2009): 
 y Empleo de una metodología activa y par-

ticipativa con realización de actividades 
a lo largo del curso, tanto individuales 
como grupales, basadas en aplicaciones 
reales en las asignaturas que cursan los 
estudiantes.

 y Tutoría personalizada y seguimiento en 
grupos reducidos (cada tutor se respon-
sabiliza y evalúa un grupo en torno a 30 
estudiantes, contándose habitualmen-
te con un promedio de 10 tutores). Los 
tutores son orientadores de los COIE 
de los Centros Asociados de la UNED. 
Asimismo, los estudiantes cuentan con 
un Tutor de Apoyo en Red (TAR), que 
resuelve cualquier incidencia informáti-
ca o técnica.

 y Interacción y comunicación a través de 
foros y chats. 

 y Evaluación continua y uso de rúbricas de 
evaluación.

Los materiales del curso (Sánchez García, 
Sánchez-Elvira, Manzano y González Brig-
nardello, 2010) constituyen, asimismo, la 
base del curso abierto11, alojado en el portal 
OCW de la UNED, como se ha indicado an-
teriormente. El ECEAD está disponible en 
abierto, por tanto, para cualquier estudiante, 
si bien, como ya se ha dicho, en esta moda-
lidad no cuenta con tutorización ni tampoco 
con créditos.
En junio de 2012 el ECEAD culminó siete 
convocatorias. Al término de la última, un 
total de 2555 estudiantes habían cursado for-
malmente el ECEAD, de los cuales, en torno 
a un 86% lo habían superado satisfactoria-
mente, a pesar de la exigencia del mismo. 
Hay que tener en cuenta que prácticamente 
el 80% de los estudiantes del ECEAD son 
11 Curso ECEAD en abierto http://ocw.innova.uned.es/
ocwuniversia/competencias-genericas-en-informacion/
entrenamiento-en-competencias-para-el-estudio-
autorregulado-a-distancia 
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trabajadores por cuenta ajena, por lo que res-
ponden al estudiante promedio de la UNED 
con una edad media que se sitúa en torno a 
los 35-36 años. La valoración, tanto global, 
como de cada uno de los elementos metodo-
lógicos, del ECEAD es muy alta: el 42.6% 
de los participantes lo han valorado como 
sobresaliente y el 50% con un notable.
Por otro lado, a las cuestiones planteadas al 
término del curso ECEAD acerca de en qué 
medida los estudiantes se sentían capaces de 
DXWRUUHJXODUVH��OD�¿JXUD���UHVXPH�ORV�SULQ-
cipales datos encontrados pudiéndose ob-
servar que más del 90% de los estudiantes 
consideraron que el curso les había servido 
para autorregular totalmente o bastante su 
proceso de aprendizaje y estudiar de forma 
autónoma (Sánchez-Elvira Paniagua et al, 
2012).

Asimismo, en cuanto a su utilidad para estu-
GLDU�HQ�OD�81('��OD�¿JXUD���PXHVWUD�TXH�ORV�
participantes lo consideraron mayoritaria-
mente bastante útil y que lo recomendarían, 
no sólo a sus compañeros de la UNED, sino 
también a estudiantes de otras universidades.
Análisis preliminares sobre el abandono 
académico de los estudiantes de grado del 
ECEAD revela, en una muestra de 288 es-
tudiantes, un abandono del 22.5%, lo que 
LPSOLFD�XQD�UHGXFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�UHVSHFWR�

al abandono histórico de la UNED y a los 
primeros indicadores de abandono de los 
grados (de Santiago, 2011).
Como ha sido indicado anteriormente, el 
curso ECEAD es, asimismo, una vía impor-
tante para la selección de los C.A.R. que, en 
cursos posteriores, participarán en las Co-
munidades de Acogida.
En cuanto a la Fase III, o de Seguimiento 
durante el primer año, básicamente se lleva 
a cabo a través de las Comunidades Virtua-
les de Acogida con el apoyo de los C.A.R. 
En este punto aún pueden ponerse en mar-
cha nuevas medidas, más vinculadas a la 
detección de necesidades especiales, donde 
otros servicios como el COIE o el Servicio 
de Psicología Aplicada podrían colaborar de 
forma más directa y personalizada. Asimis-
mo, podrían desarrollarse programas de in-
tervención en línea dirigidos a aspectos más 
HVSHFt¿FRV� FRPR� OD� SUHYHQFLyQ� GH� OD� SUR-
crastinación para personas con claros pro-
EOHPDV�SDUD�PDQHMDU�H¿FD]PHQWH�VX�WLHPSR�
3DUD�¿QDOL]DU�HVWH�DSDUWDGR��OD�7DEOD���SUH-
senta el resumen de todas las acciones em-
prendidas en el marco del Plan de Acogida 
9LUWXDO� SDUD� ODV� WLWXODFLRQHV� R¿FLDOHV� GH� OD�
UNED, que también puede encontrarse en el 
YtGHR�GHO�PRQRJUi¿FR�VREUH�DFFLRQHV�LQVWL-
tucionales para la prevención del abandono 
y la integración del estudiante de la UNED, 
presentado en 2013 en las VI Jornadas de 

Figura 6: Distribución porcentual de las res-
puestas acerca de si consideran que el ECEAD 
les ha sido útil para aprender de forma autorre-
gulada y ser más autónomos

Figura 7: Distribución porcentual de las res-
puestas acerca de la utilidad del ECEAD y su 
valor para ser recomendado a otros estudiantes
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Redes de Innovación Docente de la UNED12 
(Sánchez-Elvira Paniagua, González Brig-
nardello, Martín Cuadrado, Román Sánchez 
y Villaba, 2013).

IV. La utilidad de un módulo de 
preparación inicial en los programas 
de formación permanente en línea: 
tres buenos ejemplos
Finalmente, muy brevemente, señalar que 
la necesidad de ofrecer espacios de acogida 
nos ha llevado a incluir habitualmente, en el 
GLVHxR�GH�SURJUDPDV�GH�SRVJUDGR�QR�R¿FLD-
les dirigidos por el IUED, módulos iniciales 
o módulos 0 que permitan a los participantes 
familiarizarse con la plataforma, aprender a 
manejar las herramientas TIC que deberán 
utilizar, conocer los objetivos del curso y es-
WDEOHFHU�VXV�H[SHFWDWLYDV��SODQL¿FDUVH�\�HVWD-
blecer lazos con los docentes y compañeros, 
en la misma línea de estimular la creación de 
comunidades de aprendizaje en línea.
La duración de estos módulos puede depen-
der de la extensión del programa y todos 
12� (QODFH� DO� YtGHR� GHO� PRQRJUi¿FR� GH� DFFLRQHV�
institucionales para la prevención del abandono e 
integración del estudiante de la UNED, coordinado por 
A.Sánchez-Elvira Paniagua: http://www.canaluned.com/
FDUUHUDV�LQIRUPDWLYRV�\�FXOWXUDOHV�PRQRJUD¿FR�VREUH�
investigacion-y-prevencion-del-abandono-iii-y-clausura-
de-las-jornadas-12302.html 

HOORV�VH�FRQ¿JXUDQ�FRQ�RULHQWDFLRQHV��SUXH-
bas diagnósticas previas, contenidos mul-
timedia, actividades, foros y conferencias 
síncronas.
Tres buenos ejemplos de este tipo de Módu-
los podemos encontrarlos en tres cursos de 
posgrado diferentes, cuyo formato estructu-
UDO�VH�EDVD�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�JUXSRV�UH-
ducidos con seguimiento tutorial intensivo:
 y El Curso de Experto Universitario en Ad-
PLQLVWUDFLyQ� GH� OD� (GXFDFLyQ (CADE) 
(Bardisa, Sánchez-Elvira y Santama-
ría, 2004). Este Curso, encargado a la 
UNED por el Ministerio de Educación 
de España, con la participación de la Or-
ganización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), fue diseñado para la formación de 
los profesionales de los Ministerios de 
Educación Iberoamericanos que ejercían 
funciones en diferentes áreas de la admi-
nistración y gestión del sistema educati-
vo, sustituyendo el formato en línea, al 
formato presencial tradicional. El curso 
contó, desde 2002, con 8 ediciones, una 
al año, con más de 200 participantes en 
cada curso. El Módulo I, con una dura-
ción de cinco semanas, constituye la pri-
mera experiencia en módulos de induc-
ción en línea cuya importancia estriba, 
además, en que los participantes en sus 
primeras ediciones estaban muy poco fa-
miliarizados con las TIC y el trabajo en 
comunidades virtuales.

 y (O�&XUVR�,EHURDPHULFDQR�GH�(GXFDFLyQ�
a Distancia (CIED). A lo largo de los 
pasados 30 años, el IUED ha dirigido el 
Curso Iberoamericano de Educación a 
Distancia (CIED). El CIED ha propor-
cionado las bases fundamentales de la 
educación a distancia a profesionales del 
campo educativo pertenecientes a dife-
rentes instituciones públicas y privadas 
de 21 países iberoamericanos, 10 países 
europeos, africanos y de oriente próximo. 
653 participantes iberoamericanos y 28 
de otros continentes han podido disfrutar 

Tabla 2:  Resumen de las actividades realizadas 
en el marco del Plan de Acogida Virtual de la 
UNED
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de este proyecto de cooperación interna-
cional que ha propulsado de forma im-
portante el desarrollo de los sistemas de 
educación a distancia, como se despren-
de de la trayectoria posterior de un buen 
número de los participantes. El formato 
actual del curso, desde la edición número 
22, presenta un carácter mixto y semipre-
sencial, constando de dos fases de trabajo 
a distancia en una comunidad virtual de 
aprendizaje y una fase presencial de cin-
co semanas destinada al desarrollo de ta-
lleres de carácter práctico. El curso tiene 
una duración total de siete meses. El cur-
so, en su conjunto, se orienta al desarro-
llo de proyectos para la implementación 
de modalidades de educación a distancia 
en el ámbito profesional de cada uno de 
los participantes (Sánchez-Elvira, 2012). 
Durante el curso 2012-2013 se han con-
memorado sus 30 años13. El primer mó-
dulo, o módulo de acogida en línea, tiene 
una duración de cuatro semanas y sienta 
las bases de la comunidad virtual, fami-
liarizando asimismo a los participantes 
con el entorno y las herramientas. Como 
en el caso anterior, la ubicación en países 
muy diferentes de participantes con nive-

13 Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2013). Evolución del 
CIED, enfoque actual y nuevas perspectivas de futuro. 
Vídeo conmemorativo. http://www.canal.uned.es/mmobj/
index/id/14829 

les y experiencias muy distintos en lo que 
respecta al aprendizaje virtual hacen del 
CIED una experiencia de formación en 
línea muy interesante.

 y Finalmente, el &XUVR�GH�)RUPDFLyQ�,QL-
cial de Tutores de la UNED (FIT), se 
pone en marcha en 2011, llevándose a 
cabo dos ediciones anuales en su mo-
dalidad actual, alguna de ellas con más 
de 700 tutores inscritos (Sánchez-Elvira 
Paniagua, Marauri Martínez de Rituer-
to, Aguiar Fernández, Quintana Frías, y 
López-González, 2011; Martín Cuadra-
do, Martín-Cuadrado, Sánchez-Elvira 
Paniagua, Marauri Martínez de Rituer-
to, Aguiar Fernández, Quintana Frías, y 
López-González, 2011). Este curso en 
línea de 100 horas, destinado a la forma-
ción de los tutores nuevos de la UNED, 
incorpora asimismo un Módulo de inicio 
de cuatro semanas, de carácter muy prác-
tico, cuya estructura puede visualizarse 
en la Figura 8.

)LJXUD��:  Estructura del Módulo I del FIT
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4. Conclusiones
A lo largo de este tema hemos planteado las 
GL¿FXOWDGHV�TXH�SXHGHQ�HQFRQWUDU�ORV�SDUWL-
cipantes en programas de formación en lí-
QHD�TXH�VHDQ�QHy¿WRV�HQ�HO�VLVWHPD��FHQWUiQ-
donos en mayor medida en los estudiantes 
universitarios. Hemos presentado estudios 
relativos a los mayores índices de abandono 
en las modalidades virtuales, investigacio-
nes relacionadas con las necesidades de los 
estudiantes y con las características y com-
petencias personales que deben desarrollar, 
fundamentalmente vinculadas a la autorre-
gulación y a las competencias digitales bási-
cas para desenvolverse en entornos en línea. 
Asimismo, hemos comentado las diversas 
propuestas y programas de apoyo inicial al 
estudiante virtual que se han puesto en mar-
cha, especialmente en la última década.
Como muestra de lo anterior, hemos presen-
tado datos de las investigaciones realizadas 
en este ámbito por el IUED, así como el Plan 
de Acogida institucional puesto en marcha, 
VXV�GLVWLQWDV�DFFLRQHV�\� UHVXOWDGRV�\��¿QDO-
mente, tres ejemplos de módulos 0 o de in-
ducción aplicados a programas de posgrado 
FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH� RULHQWDU� \� DFRJHU� D� ORV�
participantes al inicio de los mismos.
6LQ�HPEDUJR��SDUD�¿QDOL]DU��TXHUtDPRV�KD-
cerlo en palabras, no de los expertos, sino de 
los propios participantes en los programas 
de acogida de la UNED, una buena muestra 
de la relevancia de estas acciones para lograr 
ORV�REMHWLYRV�¿QDOHV��SUHYHQLU�HO�DEDQGRQR�\�
potenciar la adaptación e integración exito-
sa, así como el bienestar, de los estudiantes 
que acceden a un sistema de formación a 
distancia. 

“… Personalmente es posible que lo hu-
biese abandonado todo en el mes de fe-
brero si no hubiera sido por el apoyo que 
HQFRQWUp�HQ�HVH�IRUR«´��RSLQLyQ�GH�XQ�
estudiante en su Comunidad de Acogida 
Virtual). 
“Creo que tendría que ser obligatorio 

GDGD� VX� XWLOLGDG´� �RSLQLyQ� GH� XQ� HVWX-
diante del e-UNED primeros pasos, al 
término del curso)

“Se lo recomiendo a todos los que empiecen 
a estudiar a distancia, pues la ayuda por él 
proporcionada es muy valiosa... tanto para 
sacar el máximo provecho a los recursos dis-
SRQLEOHV�HQ�OD�81('��FRPR�SDUD�SODQL¿FDU�\�
afrontar el estudio autorregulado a distancia 
GH�XQD�IRUPD�PXFKR�PiV�HIHFWLYD´��RSLQLyQ�
de un estudiante al término del ECEAD).
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Resumen 
La Universidad Abierta para Adultos (UAPA) como institución de educación a distancia y 
virtual asume un compromiso permanente en la elaboración y la calidad de los recursos didác-
ticos, por la relevancia que estos juegan en propiciar el aprendizaje autónomo e independiente 
de los alumnos de esta modalidad educativa.

Cada vez más se está consciente de que el aprendizaje en los individuos demanda la incor-
poración de nuevas herramientas y recursos que potencialicen las capacidades para propiciar 
FRQRFLPLHQWRV��(VWR� MXVWL¿FD�SRU�TXp�FDGD�YH]�PiV� OD�8$3$�VH�SUHRFXSD�HQ�IRUWDOHFHU�VX�
PRGDOLGDG�HGXFDWLYD�DQWH�ODV�H[LJHQFLDV��ORV�FDPELRV�\�WUDQVIRUPDFLRQHV�TXH�RFXUUHQ�HQ�ORV�
GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�HGXFDWLYRV��

Los recursos de aprendizajes han evolucionado en la educación a distancia y virtual, desde 
ORV�PHGLRV�LPSUHVRV��ORV�PHGLRV�DXGLRYLVXDOHV��KDVWD�ORV�LQIRUPiWLFRV��HVWRV�~OWLPRV�VRQ�ORV�
más utilizados en esta modalidad educativa. Un ejemplo de esto es la Web 2.0, la cual propi-
FLD�XQ�DSUHQGL]DMH�PiV�LQWHUDFWLYR�\�GLQiPLFR�HQ�HO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH��6H�SXHGH�D¿UPDU�
TXH�HO�XVR�GH�HVWRV�QXHYRV�UHFXUVRV�GH�DSUHQGL]DMH��FXDQGR�LQWHUDFW~DQ�FRQ�ORV�FRQWHQLGRV�GH�
HQVHxDQ]D�GH�IRUPDV�GLYHUVDV��QR�VROR�KDFH�PiV�GLQiPLFR�H�LQQRYDGRU�HO�DSUHQGL]DMH��VLQR�
TXH�WDPELpQ�IDFLOLWDQ�ODV�FRQGLFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�GHVDUUROODU�DFWLYLGDGHV�HGXFDWLYDV�TXH�
KDFHQ�GHO�DSUHQGL]DMH�XQD�H[SHULHQFLD�FRQFUHWD�\�VLJQL¿FDWLYD��LQÀX\HQWH�HQ�OD�DGTXLVLFLyQ�
GH�FRQRFLPLHQWRV��FDSDFLGDGHV�\�KDELOLGDGHV��HOHPHQWRV�GHWHUPLQDQWHV�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�
objetivos educativos 

Palabras clave: 8QLYHUVLGDG��WHFQRORJtD�HGXFDWLYD��PRGHOR�XQLYHUVLWDULR��IXWXUR��IRUPDFLyQ�
docente.
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Introducción
Teniendo en cuenta la rapidez de obsoles-
cencia que alcanzan los conocimientos en 
ODV�GLIHUHQWHV�UDPDV�GH�OD�FLHQFLD�\�OD�WpFQLFD�
actuales, se hace imprescindible la utiliza-
FLyQ�GH�P~OWLSOHV�\�GLQiPLFDV�YtDV�HQ�OD�IRU-
mación y superación de recursos humanos 
de alto nivel. Una de estas vías la constituye 
la educación a distancia con el uso de las 
7HFQRORJtDV�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�\�ODV�&RPX-
nicaciones (TIC). La aplicación y utilización 
GH�HVWD�DOWHUQDWLYD�FRQOOHYD�D�HQIUHQWDU�XQD�
serie de situaciones organizativas, pedagógi-
cas y tecnológicas.
Es importante destacar que en la educa-
ción a distancia, la tecnología no garantiza 
por sí sola la calidad del proceso de ense-
ñanza aprendizaje. Es indispensable contar 
con modelos educativos que contribuyan a 
OD� IRUPDFLyQ� LQWHJUDO� GH� VXV� SDUWLFLSDQWHV��
Un modelo educativo a distancia implica 
una labor del docente dirigida a lograr que 
HO�DSUHQGL]DMH�ÀX\D��(Q�HOOR�HV�IXQGDPHQWDO�
la disponibilidad de recursos de aprendizaje 
propios de esta modalidad y la existencia de 
una didáctica especializada.
La Educación a Distancia y virtual surge 
como un modelo de educación inclusiva, 
que da oportunidades a personas que por su 
FRQGLFLyQ�VRFLDO��ODERUDO�R�IDPLOLDU�QR�WLHQHQ�
las mismas oportunidades para estudiar en 
modelo de educación presencial. Sus prin-
FLSLRV�¿ORVy¿FRV� VH� VXVWHQWDQ�HQ�SUHVHUYDU�
y promover la equidad y la justicia social.
Los nuevos recursos de aprendizaje y el 
XVR� HIHFWLYR� GHO� FRQMXQWR� GH� SRVLELOLGDGHV�
RIUHFLGDV�SRU�ODV�WHFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPD-
ción y de la comunicación, permiten que la 
IRUPDFLyQ�VXSHUH�ODV�EDUUHUDV�GHO�WLHPSR�\�
HVSDFLR��ORJUDQGR�HVWDEOHFHU�XQD�PHMRU�YLQ-
culación docente-alumno en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
En la UAPA, el centro de atención se dirige 
cada vez más a lo que se aprende que a lo 
que se enseña y a cómo el alumno desarrolla 

habilidades para construir su propio conoci-
miento. En consecuencia la excelencia a la 
que aspira, exige, un nuevo abordaje de los 
recursos de aprendizajes para lograr desarro-
llar un individuo con pensamiento crítico y 
creativo capaz de comprometerse como su-
MHWR�UHVSRQVDEOH�GH�VX�SURFHVR�GH�IRUPDFLyQ�
En este contexto, los recursos de aprendizaje 
HVWiQ� RULHQWDGRV� D� IDYRUHFHU� OD� DXWRQRPtD��
SUHVHQWDU� OD� LQIRUPDFLyQ� GH� IRUPD� DPHQD��
motivar el estudio y relacionar la experien-
FLD� \� ORV� FRQRFLPLHQWRV� HQ� HO� GHVWLQDWDULR��
SRU� OR� TXH� UHVXOWD� IDYRUDEOH� XQD� FRPELQD-
FLyQ� GH�PHGLRV� TXH� IDFLOLWHQ� OD� FRPXQLFD-
ción sincrónica y asincrónica que garantice 
XQD�HIHFWLYD�FRPSOHPHQWDULHGDG�HQWUH�HOORV��
En los siguientes apartados se presentan 
un abordaje conceptual de los recursos de 
DSUHQGL]DMHV� HQ� OD� (D'�� VX� FODVL¿FDFLyQ� \�
la experiencia de la UAPA en el uso de los 
mismos.

Conceptualizaciones teóricas de los 
recursos de aprendizajes.
Los  recursos de aprendizajes se han conver-
WLGR�HQ�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�DSR\R�IXQGDPHQ-
tal para aumentar el nivel de comprensión 
GH� ORV� DOXPQRV� \� IDFLOLWDU� VX� DSUHQGL]DMH��
([LVWHQ�GLIHUHQWHV�WHUPLQRORJtDV�SDUD�GHQR-
minar los recursos tales como: recursos de 
aprendizajes, recursos didácticos, materiales 
didácticos, medios didácticos, herramientas 
educativas, aplicaciones digitales para la 
educación, entre otros. 
García Aretio, L. (2014), un destacado de-
IHQVRU�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��HQ�P~OWL-
ples publicaciones que ha escrito sobre esta 
WHPiWLFD��GH¿QH�ORV�UHFXUVRV�\�PDWHULDOHV�GL-
dácticos como medios, canales, vías, cami-
nos que van hacer posibles una enseñanza de 
FDOLGDG��SDUD�TXH�HQ�GH¿QLWLYD��HO�HVWXGLDQ-
te pueda: aprender, ser educado y adquirir 
DSUHQGL]DMH�YDOLRVR�\�VLJQL¿FDWLYR�
Así mismo, Blanco Sánchez, M. (2012, p.8) 
FLWDQGR� D� 'tD]� /XFHD�� -�� D¿UPD� TXH�� ³ORV�
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recursos didácticos son todo el conjunto de 
HOHPHQWRV��~WLOHV�R�HVWUDWHJLDV�TXH�HO�SURIH-
sor utiliza, o puede utilizar, como soporte, 
complemento o ayuda en su tarea docente”. 
(VWD�GH¿QLFLyQ�FRLQFLGH�FRQ�OR�SODQWHDGR�SRU�
Rabajoli – Ibarra (2008 p.46), el cual plantea 
que un recurso puede ser un contenido que 
LPSOLFD�LQIRUPDFLyQ�\�R�XQ�VRIWZDUH�HGXFD-
WLYR��FDUDFWHUL]DGR�pVWH�~OWLPR��QR�VRODPHQWH�
como un recurso para la educación sino para 
ser utilizado de acuerdo a una determinada 
estrategia didáctica. 
Acosta Peralta, Mirian (2012 p.235), plan-
tea, que la educación a distancia utiliza una 
serie de recursos y dispositivos como so-
portes de la comunicación que debe darse 
HQWUH�ORV�GRFHQWHV�\�VXV�DOXPQRV��DVt�FRPR�
medio tangible en el que se almacena la in-
IRUPDFLyQ�HGXFDWLYD�TXH�VH�KDFH�OOHJDU�D�ORV�
alumnos.
En la educación a distancia los recursos de 
DSUHQGL]DMH�VRQ�KHUUDPLHQWDV�TXH�IDFLOLWDQ�OD�
FRPXQLFDFLyQ�\�VH�HVWUXFWXUDQ�GH�IRUPD�WDO�
que contengan no sólo contenidos educati-
YRV��VLQR�WDPELpQ��XQD�VHULH�GH�DFWLYLGDGHV�\�
HMHUFLFLRV�GH�UHWURDOLPHQWDFLyQ�TXH�IDFLOLWDQ�
el aprendizaje independiente.

Los autores citados coinciden en resaltan 
que los recursos son un conjunto de herra-
mientas que utiliza el docente para transmi-
WLU�QXHYRV�FRQWHQLGRV�H�LQIRUPDFLyQ�SDUD�HO�
ORJUR� GH� DSUHQGL]DMHV� VLJQL¿FDWLYRV�� (Q� OD�

modalidad EaD por la separación docente 
alumno, los recursos y los materiales didác-
ticos, juegan un papel protagónico ya que 
GHEHQ�DVXPLU�DOJXQDV�IXQFLRQHV�VLPLODUHV�D�
la que hace el docente: de orientar, motivar 
y retroalimentar.

/RV� UHFXUVRV� DSUHQGL]DMH� VRQ� XQD� IRUPD�
de organizar y gestionar el conocimiento a 
partir de las posibilidades que brindan las 
WHFQRORJtDV�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�\�ODV�FRPXQL-
caciones, en particular los entornos virtuales 
de aprendizaje.
$�SDUWLU�GHO� HQIRTXH�\� OD�PHWRGRORJtD� FRQ�
que se empleen los recursos aprendizajes en 
la Educación a Distancia, los mismos son 
FODVL¿FDGRV�SRU�GLIHUHQWHV�DXWRUHV�GH�OD�VL-
guiente manera: 
*DUFtD�$UHWLR��/����������FODVL¿FD�ORV�UHFXU-
sos en: Impresos: guías y unidades didácti-
cas, audiovisuales: tv y videos, radio (Au-
dio), Internet síncrono y asíncrono, soporte 
LQIRUPiWLFR��
Acosta Peralta, Mirian (2012, p.236), se 
EDVD�HQ�OR�SODQWHDGR�SRU�GLIHUHQWHV�DXWRUHV�
\�D¿UPD�TXH�ORV�PHGLRV�GH�XVR�FRP~Q�HQ�OD�
educación a distancia son: 
El material impreso, recurso visual, carente 
de sonido y movimiento. Alguno de los más 
utilizados son: el texto autoinstructivo, la 
guía didáctica y la unidad didáctica. 
Los medios audiovisuales, donde se agrupa: 
la radio, la televisión, el disco compacto, los 
'9'�� ORV� WHOpIRQRV�� ORV� VPDUSKRQH�� OD� DX-
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GLRFRQIHUHQFLD�� OD� YLGHRFRQIHUHQFLD�� HQWUH�
otros.
/RV� PHGLRV� LQIRUPiWLFRV�� XQR� GH� ORV� PiV�
usados en la modalidad de educación a dis-
WDQFLD��OD�YLGHRFRQIHUHQFLD��OD�UHG�GH�LQWHU-
net, la Word Wide Web, correo electrónico, 
IRUR�GH�GLVFXVLyQ��HQWUH�RWURV�
6HJ~Q�%DWLVWD��1�� ������� S������ HQ� OD�(D'�
debe propiciarse un sistema integrado de 
GLIHUHQWHV� PHGLRV� �LPSUHVRV�� DXGLRYLVXD-
OHV�H� LQIRUPiWLFRV���FDGD�XQR�GH�ORV�FXDOHV�
GHWHUPLQDQ� GLYHUVRV� HIHFWRV� FRJQLWLYRV� HQ�
los receptores, propiciando el desarrollo de 
KDELOLGDGHV� FRJQLWLYDV� HVSHFt¿FDV�� ODV� FXD-
les dependen: del sistema simbólico que se 
XWLOL]D�SDUD�WUDVPLWLU�OD�LQIRUPDFLyQ��WH[WRV��
sonido, imágenes estadísticas y en movi-
PLHQWR��� GHO� FRQWHQLGR� \� OD� IRUPD� HQ� TXH�
este se presenta y del soporte tecnológico 
que permite acceder al material.
Los recursos de aprendizajes deben gene-
UDU� IXQFLRQHV� HOHPHQWDOHV� GH� VRSRUWH� D� ORV�
contenidos educativos y convertirse en ele-
mentos esenciales de las actividades de en-
señanza y aprendizaje, en tal sentido Blanco 
Sánchez, M. (2012, p.11) cita a Díaz Lucea 
-��HO�FXDO�VRVWLHQH�TXH� ORV�GLIHUHQWHV�PDWH-
riales y recursos didácticos deben cumplir 
SULQFLSDOPHQWH�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�IXQFLRQHV��
 y Función motivadora: deben ser capaces 

de captar la atención de los alumnos me-
diante un poder de atracción caracteriza-
GR�SRU�ODV�IRUPDV��FRORUHV��WDFWR��DFFLR-
nes, sensaciones, etc. 

 y Función estructuradora: ya que es ne-
cesario que se constituyan como medios 
entre la realidad y los conocimientos, 
KDVWD� HO�SXQWR�GH� FXPSOLU� IXQFLRQHV�GH�
organización de los aprendizajes y de al-
ternativa a la misma realidad. 

 y Función estrictamente didáctica: es ne-
cesario e imprescindible que exista una 
congruencia entre los recursos materiales 
que se pueden utilizar y los objetivos y 
contenidos objeto de enseñanza. 

 y Función facilitadora de los aprendiza-
jes: en economía, muchos aprendizajes 
no serían posibles sin la existencia de 
ciertos recursos y materiales, constitu-
yendo, algunos de ellos, un elemento 
imprescindible para el aprendizaje. Por 
HMHPSOR��HV�GLItFLO�HQVHxDU� OD�HYROXFLyQ�
de la economía si no se dispone de un 
JUi¿FR� \� XQD� SL]DUUD� R� SDQWDOOD� GRQGH�
VH�UHÀHMH�OD�HO�SURJUHVR�GHO�3,%��'H�DTXt�
podemos deducir que existe toda una 
serie de materiales imprescindibles para 
que se produzcan ciertos aprendizajes, y 
otros, que son docentes es pero no im-
prescindibles. 

 y Función de soporte al profesor:� UHIHUL-
da a la necesidad que el docente tiene de 
XWLOL]DU�UHFXUVRV�TXH�OH�IDFLOLWHQ�OD�WDUHD�
docente en aquellos aspectos de progra-
mación, enseñanza, evaluación, registro 
de datos, control, etc. 

$�JUDQGHV�UDVJRV�OD�IXQFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�
de aprendizaje en la Educación a Distancia, 
debe centrarse en el elemento motivacional 
\� HQ� OD� SURPRFLyQ� GHO� DSUHQGL]DMH� VLJQL¿-
cativo. De ahí que es tan importante que al 
GH¿QLU� ORV� UHFXUVRV�GH�DSUHQGL]DMH�� ORV�GR-
FHQWHV�SDUD�FXPSOLU�FRQ�HVWDV�IXQFLRQHV�GH-
EHQ�WHQHU�FODUR�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�VH�TXLHUH�
FRPXQLFDU�\�VX�FRQWHQLGR��HO�LQWHUpV�GHO�HGX-
cando estimular su imaginación, promover 
la participación y el aprendizaje autónomo 
\�OD�FDSDFLGDG�SDUD�RIUHFHU�YDORU�DxDGLGR�D�
SURFHVRV�IRUPDWLYRV�GLIHUHQWHV�
7RGR�UHFXUVR�GLGiFWLFR�GHEH�WHQHU�ÀH[LELOL-
dad didáctica y tecnológica, debe ser usable, 
sencillo, amigable para los protagonistas 
principales del proceso educativo.

Los Recursos en los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (EVA).
 La organización de un proceso de enseñan-
za y aprendizaje con el empleo de entornos 
virtuales es un proceso pedagógico que tie-
ne como objetivo el desarrollo de la capaci-
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dad de aprender, a partir de la creación de 
FRQGLFLRQHV� HVSHFt¿FDV� TXH� OR� IDYRUH]FDQ��
DSR\DGR�HQ�HO�HPSOHR�GH�OD�WHFQRORJtD��$~Q�
FXDQGR� HQWUH� ODV� GLVWLQWDV� GH¿QLFLRQHV� GHO�
concepto de Espacio Virtual de Aprendiza-
MH��(9$��H[LVWHQ�GLIHUHQFLDV��OD�PD\RUtD�GH�
los autores coinciden en señalar, un grupo 
de componentes principales: el espacio, los 
alumnos, los docentes, los materiales didác-
ticos y las estrategias didácticas para el de-
sarrollo del proceso de educativo. 
García, A, Ruiz. M. y D. Domínguez, (2007 
p.68), indican que en un entorno virtual de 
aprendizaje se incorporan una diversidad 
de herramientas virtuales con miras a dar 
soporte a docentes y alumnos y poder opti-
PL]DU�ODV�GLVWLQWDV�IDVHV�GH�ORV�SURFHVRV�GH�
enseñanza y aprendizaje. Precisan que esas 
herramientas son de comunicación sincróni-
ca y asincrónica, para la gestión de los mate-
riales de aprendizaje, y para la gestión de las 
personas participantes, incluidos sistemas 
de seguimiento y evaluación del progreso 
de los alumnos.
Se evidencia que el acelerado cambio tec-
nológico ha propiciado el surgimiento de 
nuevos recursos que hace más interactivo 
el proceso de aprendizaje los cuales han de-
PRVWUDGR� VHU� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� LQÀX\HQWH�
para la adquisición de nuevos conocimien-
WRV��IDFLOLWDQ�HO�GHVDUUROOR�GH�FDSDFLGDGHV�\�
KDELOLGDGHV�� HOHPHQWRV� GHWHUPLQDQWHV� SDUD�
el logro de los objetivos educativos
$SURYHFKDQGR� ODV� IXQFLRQDOLGDGHV� GH� ODV�
TIC, se multiplican los entornos virtuales 
para la enseñanza y el aprendizaje, libres de 
las restricciones que imponen el tiempo y el 
espacio en la enseñanza presencial y capaz 
de asegurar una continua comunicación (vir-
tual) entre alumnos y docentes. 
Se consideran que la integración de un 
(9(�$�HQ�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�HGXFDFLyQ�VX-
SHULRU�D�GLVWDQFLD�VH�MXVWL¿FD�FXDQGR�KD\�XQD�
integración de medios, lo cual evidencia un 
aumento notable en la calidad de los mate-
riales y recursos de aprendizaje disponibles. 

6iH]���������S�������OD�GH¿QH�FRPR�XQ�FRQ-
MXQWR�GH�KHUUDPLHQWDV�\�VHUYLFLRV�GH�OD�ZHE�
que permiten al usuario participar de una 
IRUPD� DFWLYD� HQ� OD� FUHDFLyQ� GH� OD� ³QXHYD�
ZHE´�� JHQHUDQGR� DSRUWDQGR� \� SXEOLFDQGR�
contenidos propios que quedan a disposi-
ción del resto de la comunidad de usuarios, 
posibilitando una mayor comunicación e in-
teracción entre los usuarios. 
Dentro del entorno virtual de aprendizaje 
VH�XWLOL]DQ�P~OWLSOHV�KHUUDPLHQWDV��HVWDV�VRQ�
propias de los entornos virtuales de aprendi-
zajes, la Web 2.0, y otras que están disponi-
bles en el Internet. 

Experiencia en el uso de los recursos 
de aprendizaje en la UAPA.
'HVGH�VX�IXQGDFLyQ��OD�8QLYHUVLGDG�$ELHUWD�
para Adultos, ha abrazado un modelo educa-
tivo novedoso a distancia y virtual, basado 
en el aprendizaje independiente, caracteri-
]DGR�SRU� OD�ÀH[LELOLGDG�FRQ�TXH�HO�SDUWLFL-
pante puede asumir sus horarios de estudio, 
ORV�FXDOHV�SXHGHQ�DGDSWDUVH�GH�IRUPD�OLEUH�
D�VXV�FRPSURPLVRV�ODERUDOHV��VRFLDOHV�\�ID-
miliares.
El modelo que se presenta está centrado en 
el alumno y por lo tanto el rol del docente 
FDPELD�\�HQ�OXJDU�GH�VHU�WUDVPLVRU�GH�LQIRU-
PDFLyQ�VX�SDSHO�VH�WUDQVIRUPD�\�VH�DPSOtD�HQ�
HO�VHQWLGR�GH�VHU�XQ�JXtD��PRWLYDGRU�\�IDFLOL-
tador que potencia el proceso de aprendizaje 
del alumno.
3DUD�FXPSOLU�FRQ� ORV�IXQGDPHQWRV�¿ORVy¿-
cos y epistemológicos, propio de esta mo-
dalidad educativa la UAPA asume una me-
todología interactiva y participativa, la cual 
HQIDWL]D� OD� UHVSRQVDELOLGDG�GHO�SDUWLFLSDQWH�
en el proceso de aprendizaje. Por tanto, las 
estrategias docentes están orientadas a pro-
piciar el autoaprendizaje del participante, 
potenciando su autonomía e independencia 
en los estudios.
En tal sentido, su Modelo Educativo por 
Competencia Centrado en el Aprendizaje 
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MECCA, propicia entornos de aprendizaje 
centrados en los participantes, desde las di-
mensiones, didáctica, tecnológica y social. 
Dichos entornos procuran que el participan-
WH�LQWHUDFW~H�FRQ�RWURV�SDUWLFLSDQWHV��FRQ�HO�
GRFHQWH��FRQ�ORV�UHFXUVRV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�
con la tecnología, además, que se involucre 
HQ�WDUHDV�TXH�VH�SXHGDQ�UHDOL]DU�HQ�GLIHUHQWHV�
contextos reales, utilizando medios y recur-
sos didácticos orientados a producir una co-
municación bidireccional, capaz de sustituir 
la tradicional interacción docente – alumno, 
en que el aula constituye el escenario por 
excelencia para la adquisición de conoci-
mientos. 
El aprendizaje virtual en la UAPA se concibe 
FRPR�XQD�HVWUDWHJLD�IRUPDWLYD�TXH�SHUPLWH�
VXSHUDU� ODV� EDUUHUDV� ItVLFDV� \� WHPSRUDOHV��
Esto implica una atención más personaliza-
da en el proceso enseñanza – aprendizaje, 
por lo que asume una política permanente 
GH�LQYHUVLyQ�HQ�WHFQRORJtD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
y comunicación y emplea para ello recursos 
didácticos disponibles en el mundo digital. 
El campus virtual de la UAPA permite esta-

EOHFHU�HQWRUQRV�TXH�IDFLOLWD��OD�IRUPDFLyQ�\�
capacitación, el acceso a materiales didácti-
FRV�\�R�GRFXPHQWRV�LQVWLWXFLRQDOHV��OD�GLVSR-
nibilidad de herramientas multimedia para 
apoyar la tarea del docente, la distribución 
PDVLYD� GH� LQIRUPDFLyQ�� OD� FRPXQLFDFLyQ�
síncrona y asíncrona de docentes y alumnos 
y entre sus pares.
Los participantes y los docentes acceden 
en cada asignatura al entorno virtual de la 
universidad, lo que demanda competencias 
tecnológicas de ambos actores, para lo cual 
VH� DVXPH� XQ� SODQ� GH� IRUPDFLyQ� \� FDSDFL-
WDFLyQ�SDUD�HO�GRFHQWH��D� WUDYpV�GHO�'HSDU-
WDPHQWR� GH� OD� 3URIHVLRQDOL]DFLyQ� 'RFHQWH�
�3B352)81'2��FRPR�D�ORV�DOXPQRV�EDMR�
la coordinación del Centro Universitario 
GH�LQIRUPDFLyQ�\�&RPXQLFDFLyQ�(GXFDWLYD�
(CUICE). Esta capacitación prioriza el co-
nocimiento y manejo de entornos virtuales, 
PDQHMR�GH�ODV�7,&��FDSDFLGDG�SDUD�SODQL¿FDU�
y ejecutar actividades curriculares en entor-
nos colaborativos, entre otros.
6HJ~Q�OD�SROtWLFD�SDUD�HO�GLVHxR�GH�PDWHULD-
les didácticos de la UAPA, los recursos de 

Imagen. Campus virtual de la UAPA
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aprendizajes utilizados en el campus virtual 
VH�FODVL¿FDQ�HQ�LPSUHVRV��DXGLRYLVXDOHV�R�HQ�
IRUPDWR�GLJLWDO��/DV�DVLJQDWXUDV�SXHGHQ�VR-
portarse en un solo material didáctico o inte-
grar dos o más materiales, estructurando un 
VLVWHPD�PXOWLPHGLRV�TXH�JDUDQWLFH�OD�H¿FD-
cia del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En la actualidad la UAPA, utiliza la plata-
IRUPD�YLUWXDO�GH�DSUHQGL]DMH�0RRGOH������OD�
cual tiene disponible una serie de recursos 
que apoyan al desarrollo de las actividades 
de aprendizaje y la adquisición de compe-
tencias en los participantes, los cuales se 
describen a continuación:
Materiales impresos, estos son los libros 
textos básicos, las guías didácticas y las 
unidades didácticas, considerados como 
los recursos más utilizados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la UAPA. En la 
Políticas de diseño y edición de materiales 
GLGiFWLFRV�LPSUHVRV�\�HQ�IRUPDWR�GLJLWDO�TXH�
WLHQH�HVWD�LQVWLWXFLyQ��GH¿QH�FDGD�XQR�GH�HV-
tos elementos: 
 y Los libros básicos de las asignaturas: son 

textos de auto estudio elaborado por la 
universidad bajo un diseño instruccional 
GH¿QLGR��DGHPiV�GH�RWURV�WH[WRV�FRQYHQ-
cionales del mercado.

 y La guía didáctica: sirve de orientación 
al aprendizaje independiente de los par-
ticipantes, complementa los textos con-
vencionales utilizados en la Universidad 
\� IDFLOLWDUi� VX� FRPSUHQVLyQ�� (VWRV� VRQ�
FRORFDGRV�HQ�OD�SODWDIRUPD�GH�IRUPD�GL-
gital.

 y Unidades Didácticas: son los materiales 
escritos sobre un bloque de contenidos de 
DSUHQGL]DMH��FRQ�XQLGDG�SURSLD��UHIHULGRV�
a un tema de una asignatura, presentados 
de manera organizada y coherente, de 
PRGR�TXH�IDFLOLWHQ�DO�DOXPQR�XQD�YLVLyQ�
clara y precisa de la asignatura objeto de 
estudio.

El Chat: utilizado para conectar en tiempo 
real a los alumnos con el docente, los alum-
nos con otros alumnos. Es de gran ayuda 

para aclarar dudas en las tutorías virtuales.
El Foro: permite generar discusiones de ma-
nera asíncrona, sobre un tema. Además de 
DSRUWDU�H[SHULHQFLDV�GH�DSUHQGL]DMH��/RV�IR-
ros utilizados en los cursos virtuales se cla-
VL¿FDQ�HQ�IRURV�DFDGpPLFRV��IRURV�GH�DSR\R�
WpFQLFR�\�IRURV�VRFLDOHV��
 y /RV� IRURV� DFDGpPLFRV�� FRPSUHQGHQ�

exactamente las distintas temáticas de 
la asignatura y las provocaciones sobre 
las cuales se esperan contesten los alum-
nos(as).

 y )RUR� GH� DSR\R� WpFQLFR�� (VWi� GLVHxDGR�
SDUD�VDWLVIDFHU�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�LQ-
IRUPDFLyQ�HQ�WRUQR�D�GXGDV�UHIHUHQWHV�DO�
PDQHMR�GH�OD�SODWDIRUPD�

 y (O�IRUR�VRFLDO��(Q�HVWH�IRUR�VH�SODQWHD�HO�
aspecto de personalización del entorno 
SRU�SDUWH�GHO�DOXPQR�D���FRQ¿JXUDFLRQHV�
GH�ORV�XVXDULRV�\�DO�PLVPR�WLHPSR�IDFL-
litan la interacción con los compañeros.

Videoconferencia: es un recurso multime-
dia por medio del cual dos o más puntos 
distantes establecen comunicaciones con 
capacidad de transmisión y recepción de 
DXGLR�\�YLGHR�HQ�IRUPD�PXOWLGLUHFFLRQDO��OR�
que posibilita que los alumnos establezcan 
una comunicación interactiva, simultánea y 
VLPpWULFD��$O�PLVPR�WLHPSR�VH� UHTXLHUH�GH�
HTXLSR�\�XQ�OXJDU�HVSHFt¿FR�SDUD�OD�WUDVPL-
sión-recepción.
Audio conferencia: posibilita la interacción 
HQWUH�SDUWLFLSDQWHV�XELFDGRV�ItVLFDPHQWH�HQ�
lugares distantes, requiere tecnología de 
IiFLO�DFFHVR��SHUPLWH�XQD�PD\RU�FREHUWXUD��
no se necesita un espacio especialmente di-
señado para su uso y su montaje es menos 
complicado que el de cualquier otro tipo de 
WHOHFRQIHUHQFLD�
Wikis: este apartado se utiliza para compar-
WLU� DUWtFXORV� GH� LQWHUpV� GH� GLVWLQWRV� DXWRUHV�
relacionados con la temática de estudio. Fa-
cilita la lectura y aportaciones a los artículos 
por parte de los alumnos(as), permitiendo 
conocer las opiniones sobre el uso de las TIC 
en la educación.
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Blog:�(VWH�UHFXUVR�HV�SDUD�FRPSDUWLU�LQIRU-
maciones, artículos de actualidad relaciona-
dos con las distintas áreas de enseñanza.
Anuncios: Se utiliza para que los usuarios 
puedan ver los avisos importantes de aseso-
res o tutores, así por organizar y mostrar en 
GLIHUHQWHV�IRUPDV�
Espacios de tareas: Permite poner un buzón 
donde los alumnos puedan enviar las tareas 
VROLFLWDGDV�SRU�HO�IDFLOLWDGRU�SDUD�TXH�OD�PLV-
ma sean evaluadas.
Cuestionarios: Permite realizas cuestiona-
ULRV�TXH�HO�IDFLOLWDGRU�SXHGH�HYDOXDU�GH�IRU-
ma automática. 
Recurso:�HV�FXDOTXLHU� WLSR�GH� LQIRUPDFLyQ�
R�DUFKLYR�TXH�HO�IDFLOLWDGRU�FRORFD�D�GLVSRVL-
ción de los alumnos.
Encuesta: es un conjunto de preguntas que 
se realizan a los alumnos para retroalimen-
tar el proceso de aprendizaje. Estas no tienen 
FDOL¿FDFLyQ�
Otras herramientas utilizadas en el proceso 
enseñanza y aprendizaje por los alumnos en 
la UAPA como presentador electrónico, ade-
PiV�GH�3RZHU�3RLQW��HV�3UH]L��TXH�SHUPLWH�
realizar presentaciones más accesibles, gra-
FLDV�D�VX�DOPDFHQDPLHQWR�HQ�OD�ZHE��QXEH���
IDFLOLWDQGR�WUDEDMDU�HQ�OtQHD�R�VL�GHVHDQ�HQ�VX�
HTXLSR�GH�IRUPD�ORFDO��XWLOL]DQGR�OD�YHUVLyQ�
portable de esta aplicación.
/D�LQ¿QLGDG�GH�SRVLELOLGDGHV�TXH�SURSRUFLR-
QD�OD�ZHE�QR�VROR�SHUPLWH�D�ORV�XVXDULRV�UHD-
lizar presentaciones, proyectos, trabajos y 
FXDOTXLHU�RWUR�PDWHULDO�GH�IRUPD�SURIHVLRQDO��
WDPELpQ�IDFLOLWD�HO�LQWHUFDPELR�GH�SURGXFWRV�
¿QDOHV��DVt�FRPR�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�HVWRV��
/D�ZHE������SHUPLWH�D� ORV�SDUWLFLSDQWHV� LQ-
YROXFUDUVH�GH�IRUPD�DFWLYD�HQ�VX�SURFHVR�GH�
aprendizaje. Los docentes propician a que 
los alumnos utilicen los distintos paquetes 
GH�R¿FLQD�GLVSRQLEOHV�WDQWR�JUDWXLWRV��2SHQ�
2I¿FFH��� FRPR� HQ� OtQHD� �*RRJOH� 'ULYH��
Skype Drive), los cuales poseen iguales y en 
algunos casos mejores características que las 
aplicaciones de pago.

Una herramienta interesante que se utiliza 
en la UAPA para propiciar el aprendizaje 
guiado es la Webquest, aplicación que per-
PLWH�UHDOL]DU�DFWLYLGDGHV�HVSHFt¿FDV��FRQ�XQ�
material determinado, dentro de los linea-
mientos establecidos en el programa de la 
asignatura.
A continuación se presenta la taxonomía 
WRPDGD�GH�WDVNRQRP\�JLI��SXEOLFDGD�HQ�,Q-
ternet con un conjunto de tareas que pueden 
VHU� XVDGDV� HQ� XQ�:HETXHVW�� �KWWS���DQLPD-
OHVXQSUJ�EORJLD�FRP�������������WD[RQR-
PLD�GH�ODV�ZHETXHVW�SKS��

Google Drive y Skydrive, herramientas de 
trabajo colaborativo, en las nubes, que per-
PLWHQ�OD�FUHDFLyQ�GH�VLWLRV�ZHE��DOPDFHQD-
PLHQWR� GH� GRFXPHQWRV�� WDPELpQ� IXQFLRQD�
como un servicio de creación de documen-
tos personales (documentos de texto, hojas 
electrónicas, presentaciones electrónicas, 
IRUPXODULRV�H�LPiJHQHV��TXH�SHUPLWHQ�EDMDU�
OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�RWURV�IRUPDWRV��
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7DO� FRPR� VHxDOD� 6FDJQROL�� 1RUPD� �������
p.2), en situaciones de aprendizaje colabora-
tivo cada uno de los participantes está com-
SURPHWLGR�FRQ�OD�E~VTXHGD�GH�LQIRUPDFLyQ�
y su contribución al grupo no es competitiva 
sino que genera una interdependencia positi-
va, el logro de un resultado es más importan-
te que las contribuciones individuales.
El Mapa Mental y el Mapa Conceptual, 
son recursos de aprendizajes que mejoran 
OD�DVLPLODFLyQ�GH�FRQWHQLGRV�D� WUDYpV�GH�OD�
UHSUHVHQWDFLyQ�YLVXDO�GH� LQIRUPDFLyQ�REWH-
QLHQGR�DVt�XQ�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR��3DUD�
crear mapas mentales se utilizan programas 
FRPR��;PLQG��0LQG���FRP��('UDZ�0LQG-
map. Para los mapas conceptuales están: 
&PDS7RROV��6PDUW'UDZ�
Para que los participantes puedan compartir 
VXV� LQIRUPDFLRQHV�HQ� OtQHD��VH�XWLOL]DQ�6OL-
deShare y Scribd, donde se publican presen-
taciones y documentos, Youtube y Animoto, 
para subir los videos creados por los alum-
nos y docentes. 
8Q� UHFXUVR� GH� DSUHQGL]DMH� ~WLO� SDUD� ORV�
participantes son los repositorios de alma-
cenamiento de direcciones electrónicas, 
regularmente de página Web visitadas con 
IUHFXHQFLD�R�TXH�VRQ�LPSRUWDQWHV�WDQWR�SDUD�
ODV�DVLJQDWXUDV�FRPR�HQ�VX�iUHD�GH� IRUPD-

FLyQ��$OJXQRV�VRIWZDUH�SDUD�KDFHU�HVWR�VRQ��
Delicious (este es el más usado por los parti-
cipantes) y Digo. Estos permiten guardar sus 
SiJLQDV� IDYRULWDV�� DJUHJDUOHV� XQD� GHVFULS-
FLyQ� \� HWLTXHWDUODV� SDUD� TXH� VHD�PX\� IiFLO�
encontrarlas, compartirlas con los amigos, 
JXDUGDU�DOJXQDV�GH�IRUPD�SULYDGD�\�EXVFDU�
las que más veces han marcado los demás. 
Además de los recursos señalados, las re-
des sociales juegan un papel importante en 
el proceso educativos de la UAPA, porque 
HVWDV�SHUPLWHQ�TXH� IDFLOLWDGRU��SDUWLFLSDQWH�
HVWpQ�VLHPSUH�FRPXQLFDGRV��/DV�PiV�XVDGDV�
VRQ��)DFHERRN�\�7ZLWWHU�
A modo de resumen, las herramientas más 
utilizadas de la Web 2.0 en la UAPA se agru-
pan de acuerdo a la tarea educativa que rea-
OLFH��VHJ~Q�VHxDODGR�HQ�HO�JUi¿FR�DO�¿QDO�GH�
esta página. 
Debido a que los recursos se elaboran para 
que los participantes aprendan por sí mis-
mos, deben tener la condición de no sólo 
SURSRUFLRQDU� LQIRUPDFLyQ� FRQ� HO� GHELGR�
ULJRU� FLHQWt¿FR�� VLQR� WDPELpQ� GH� D\XGDU� D�
aprender, o sea, de orientar y animar a los 
usuarios para que aprendan los contenidos.
De acuerdo con la opinión de los alumnos 
de la UAPA, el tener tanta diversidad de re-
FXUVRV�FROJDGRV�HQ�SODWDIRUPD�HQ�XQ�SURFHVR�

Fuente: Autoras
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abierto, de intercambio, dinamiza su trabajo 
DFDGpPLFR�FRQ�PiV�HQWXVLDVPR��KDFH�GH�VX�
proceso de aprendizaje una experiencia más 
enriquecedora. 

Conclusión 
Los medios de enseñanza constituyen un 
componente esencial del proceso docente 
HGXFDWLYR� D� WUDYpV� GHO� FXDO� VH� WUDQVPLWHQ�
imágenes o representaciones de objetos y 
IHQyPHQRV��SURSRUFLRQDQGR�OD�FRUUHFWD�DVL-
milación de los contenidos en todas las asig-
QDWXUDV��D�¿Q�GH�GHVDUUROODU�\�H[SORWDU�WRGDV�
las potencialidades del estudiante.
Entendiendo que la modalidad de Educación 
a distancia debe promover el aprendizaje 
autónomo y la motivación constante, los re-
FXUVRV�GLGiFWLFRV�IDFLOLWDQ�HO�ORJUR�GH�HVWRV�
¿QHV��(O�XVR�GH�HVWRV�UHFXUVRV�YD�D�GHSHQGHU�
de la situación aprendizaje y la intenciona-
lidad educativa que se quiere lograr, por lo 
que es importante que el docente al momen-
WR�GH�GH¿QLU�VX�GLVHxR�LQVWUXFFLRQDO�\�YDORUDU�
los recursos de aprendizajes a utilizar, debe 
hacer una adecuada selección de ellos. Si se 
quiere propiciar un trabajo colaborativo se 
debe evaluar cual herramienta potencializa-
ría más el resultado de aprendizaje.
En la modalidad EaD los medios deben con-
IRUPDU� XQ� VLVWHPD� LQWHJUDGR� TXH� JDUDQWLFH�
XQD�HIHFWLYD�FRPSOHPHQWDULHGDG�HQWUH�HOORV�
y deben estar a disposición de los alumnos 
SDUD�UHDOL]DU�FRQ�p[LWR�VX�SURFHVR�GH�DSUHQ-
dizaje. En este contexto los medios están 
RULHQWDGRV�D�IDYRUHFHU�OD�DXWRQRPtD��D�SUH-
VHQWDU� OD� LQIRUPDFLyQ� DGHFXDGD� GH� IRUPD�
amena, a mantener la atención, relacionar la 
experiencia y los conocimientos, y despertar 
FXULRVLGDG�FLHQWt¿FD�HQ�HO�GHVWLQDWDULR�
Cualquier tipo de medio, desde el más com-
plejo al más elemental, es un recurso didácti-
FR��TXH�GHEHUi�VHU�XWLOL]DGR�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�
objetivos, los contenidos, y las características 
de los alumnos. La Educación a Distancia y 
Virtual, por sus particularidades, requiere de 

recursos didácticos con características espe-
Ft¿FDV��TXH� IDYRUH]FDQ�HO�HVWXGLR� LQGHSHQ-
diente del alumno, proporcionando orienta-
ción para el desarrollo de conocimientos en 
IRUPD�OyJLFD�\�HVWUXFWXUDGD��D�SDUWLU�GH�VXV�
propias estrategias de aprendizaje.
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Resumen 
El desarrollo tecnológico en la actualidad es vertiginoso, muchas tecnologías se desarrollan y 
dada su aceptación y difusión se convierten en estándares y el mundo se ve avocado a acep-
tarlas y utilizarlas, muchas veces sin considerar si los resultados que ofrecen son los mejores. 
En este artículo se presenta un modelo de referencia de la realidad de la universidad del futuro, 
los elementos que conforman el modelo ya existen y se utilizan de forma independiente, la 
integración de estos y su uso en procesos formales de enseñanza-aprendizaje van a cambiar el 
concepto de universidad tal como lo conocemos

Palabras clave: Universidad, tecnología educativa, modelo universitario, futuro, formación 
docente
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alternativo de aprendizaje utilizando redes sociales  aportando al concepto de redes sociales de aprendizaje.
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Los últimos años nos han permitido apre-
ciar un amplio número de tecnologías que 
han aparecido de forma rápida y han teni-
do gran aceptación, otras han desaparecido 
tan rápidamente como aparecieron, esto se 
debe a múltiples factores; experimentamos 
una amplia oferta de servicios tecnológicos 
e innovaciones que para ser sostenibles en 
el tiempo requieren anclarse a necesidades 
e integrarse con otras soluciones. La uni-
YHUVLGDG�HV�EHQH¿FLDULD�GH�PXFKDV�GH�HVWDV�
tecnologías creadas para mejorar e innovar 
tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje 
como la organización y administración edu-
cativa. Es tarea de la institución universita-
ria discernir estas tecnologías en base a una 
UHÀH[LyQ�FROHJLDGD�TXH�SHUPLWD�DSURYHFKDU�
al máximo el potencial que brindan; sin em-
bargo esta tarea no siempre es rápida, por 
lo que muchas veces son la innovación y el 
GHVDUUROOR�WHFQROyJLFR�\�QR�OD�UHÀH[LyQ�DFD-
démica, los que determinan los caminos que 
sigue la sociedad. Como consecuencia tene-
mos modas pasajeras que si bien pueden ser 
interesantes, no satisfacen los requerimien-
tos de calidad que la sociedad necesita.
En este trabajo se describen algunas tecnolo-
gías y se integran a través de un modelo que 
permite apreciar un futuro inminente que 
está transformando la institución universita-
ria.  Las tecnologías que integran el modelo 
se apoyan en la convergencia de otras para 
fortalecerse y generar un ambiente poten-
cialmente positivo para desarrollar procesos 
GH� DSUHQGL]DMH�� (O� UHSRUWH�+RUL]RQ� FRUUHV-
pondiente al año 2011 (Johnson, Smith, Wi-
OOLV��/HYLQH��	�+D\ZRRG��������VHOHFFLRQD�
un conjunto de tecnologías emergentes que 
tienen un potencial impacto en la educación 
universitaria, estas tecnologías ya se encuen-
tran disponibles y de manera independiente 
han observado resultados positivos.Los ni-
veles  alcanzados por el desarrollo tecno-
lógico han hecho posible su integración en 
la instrumentación de modelos educativos 
innovadores cuyos efectos se precisa deter-
minar a través de la experimentación. Esto 

implica entonces,  desarrollar lineamientos 
pedagógicos y metodológicos de modelos 
educativos alternativos e intentar un avance 
paralelo entre los aspectos pedagógicos y el 
desarrollo tecológico. 
En este artículo se presenta un marco refe-
rencial en el que las distintas tecnologías in-
teractúan para dar forma a un modelo educa-
tivo futurista pero muy cercano en el tiempo, 
así pues, los materiales educativos se presen-
tan en distintos formatos utilizando tecnolo-
gías que cambian su naturaleza inicial y son 
mejor asimilados por los aprendices.
Los elementos de este marco referencial se 
SXHGHQ�REVHUYDU�HQ�OD�VLJXLHQWH�¿JXUD�

Ubicuidad
La característica más importante del apren-
dizaje del futuro será la ubicuidad. Los con-
ceptos asociados a ella ya se utilizan hoy 
en día e inclusive son fundamentales en las 
campañas de mercadeo de los productos 
académicos que ofrecen las universidades 
en todo el mundo, esto es, estudiar en cual-
quier lugar y en cualquier momento. Esto 
está sostenido por el potencial que ofrece la 
tecnología móvil, lo que hace posible que las 
personas se encuentren  conectadas de forma 
permanente.
La telefonía móvil trajo consigo un amplio 
conjunto de posibilidades y en pocos años 
se constituyó en una plataforma sobre la que 
se integraron herramientas informáticas que 
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de manera gradual han transformado nues-
tra sociedad. A esto se suma la reducción de 
costos tanto de dispositivos como de planes 
de acceso, que condujo a un incremento sig-
QL¿FDWLYR�GH�ODV�WDVDV�GH�DFFHVR��GHMDQGR�GH�
lado, en países desarrollados, las tradicio-
nales brechas existentes entre niveles so-
FLR�HFRQyPLFRV�:DVKLQJWRQ�������
Un dispositivo móvil puede integrar varias 
tecnologías, esto puede tener impacto si se 
aplica en el ámbito educativo, permitiendo 
contar con recursos y herramientas educa-
tivas en cualquier momento y en cualquier 
lugar
La actividad del estudiante, cuando utiliza 
dispositivos móviles, puede describirse a 
través de cuatro categorías; puede crear su 
propio contenido o referenciar contenido que 
conoce o al que tiene acceso, puede acceder 
a recursos, procesa estímulos de aprendizaje 
y establece comunicación y relaciones con 
SDUHV��/RZ���������/D�LQWHUDFFLyQ�VH�DJUXSD�
en la cuarta categoría y constituye la base 
para aplicar desarrollar procesos construc-
WLYLVWDV�\�FRQHFWLYLVWDV��$O�UHVSHFWR�/RZ�	�
2¶&RQQHOO� ������� VHxDODQ�TXH� ORV�GLVSRVL-
tvos móviles mejoran las posibilidades de 
comunicación, sobre la que se desarrolla la 
interacción social y la colaboración. Lo que 
hace falta es desarrollar modelos basados en 
lineamientos pedagógicos más que técnicos, 
documentarlos, difundirlos y experimentar-
los.

/DV� UHGHV� VRFLDOHV� \� OD� QHFHVLGDG� GH�
LQWHUDFWXDU�\�FRPSDUWLU
La riqueza que aportan las redes sociales, 
aunque pase desapercibida, está en el poten-
cial que se genera al conectar nodos (per-
VRQDV���PLHQWUDV�PiV�SHUVRQDV�VH�FRQHFWDQ�
mayor es el potencial. La conexiones están 
dadas en torno a información y recursos di-
gitales y sobre éstos se va construyendo co-
nocimiento de forma colaborativa. La mayor 
aplicación de las redes sociales es para entre-
tenimiento, se ha generado un mercado que 

crece aceleradamente; al respecto Castells et 
DO�� ������� VHxDODEDQ� HO� GHVDUUROOR� GHO� RFLR�
móvil como la principal diferencia entre la 
telefonía móvil y la telefonía tradicional.  A 
no dudarlo el desarrollo y crecimiento de la 
cotización de empresas tecnológicas dedica-
das al sector de la industria es una muestra 
del alcance y aceptación que tiene entre la 
población.
Cuando hablamos de redes sociales y crea-
ción de conocimiento nos referimos a redes 
REMHWRFpQWULFDV��=WXWPDQ��������HQ�ODV�TXH�
el conocimiento se genera en torno a con-
WHQLGR�TXH�SXHGH� VHU�� LQIRUPDFLyQ�� LPiJH-
nes, videos, etc., sobre las que las personas 
aportan más información que complementa 
la inicial y permite a los miembros de la red 
tener mayor contexto; de esta forma se cons-
truye conocimiento en base a una inteligen-
cia colectiva, distribuida en las personas.

$SUHQGL]DMH�LQIRUPDO
3UHQVN\��������GLIHUHQFLy�HQWUH�QDWLYRV�GL-
JLWDOHV�H�LQPLJUDQWHV�GLJLWDOHV��(Q�VX�GH¿QL-
ción de nativos digitales dejó claro que sus 
métodos distan mucho de los tradicionales 
empleados en el aula; en ese entonces aún no 
se hacía evidente el potencial de la socializa-
ción a través de redes sociales, sin embargo 
era claro que los estudiantes aventajaban a 
los profesores en el uso de herramientas y 
en general de tecnología. Las redes sociales 
vinieron a complementar la brecha existente 
ya que hizo visible una forma de aprender 
no estructurada, colaborativa, permanente, 
agradable e informal.
Las características señaladas dejan claro que 
el aprendizaje informal difícilmente ocu-
rriría en una aula formal, los conceptos no 
se adaptarían; el aprendizaje informal está 
basado en experiencias diarias (Siemens, 
������ TXH� LQYROXFUDQ� HUURUHV�� FRQWH[WRV��
situaciones que hacen que aprendamos de 
forma permanente. Las bases del aprendi-
zaje informal ya fueron descritas por Rotter 
�������TXLHQ�VHxDOy�TXH�ODV�SHUVRQDV�SUHVHQ-
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tamos tendencias para aprender de nuestros 
pares los comportamientos que nos resultan 
útiles. 
$�¿Q�GH�HQFRQWUDU�OD�DSOLFDELOLGDG�GHO�DSUHQ-
dizaje informal para situaciones formales o 
para contenidos formales, es necesario es-
tablecer una analogía sencilla en la que se 
analizan situaciones comunes que ocurren 
en las redes sociales desde una perspectiva 
de aprendizaje; cuando una persona com-
parte algo en una red social (se convierte en 
HPLVRU��KD\�TXH�FRQVLGHUDU�DOJXQRV�KHFKRV�
implícitos que hacen posible el hecho. 
En primer lugar es algo que a la persona le 
interesa y por tanto interactúa con la infor-
mación de  forma voluntaria; así mismo, 
al compartir asimila cierta información del 
contenido y a la vez le agrega valor a tra-
vés de los comentarios que hace. Otro es-
cenario posible se da cuando la persona no 
es la que comparte la información en la red 
social, es decir es receptor, en este caso, si 
la información le interesa, la comenta o la 
vuelve a compartir, dándose una situación de 
colaboración en la que dos o más personas 
aprenden y aportan mutuamente en la con-
formación de un constructo de información, 
en cuyo caso tenemos ya un aprendizaje 
colaborativo entre pares. Si este proceso se 
repite varias veces tenemos una espiral cola-
borativa, en la que cada persona se enriquece 
con la información que recibe  y que a la vez 
aporta. 
El aprendizaje informal tiene otra caracte-
rística importante que tiene que ver con el 
momento en el que se realiza el aprendizaje, 
el mismo que puede ser sincrónico o asincró-
nico; es decir las personas no están obligadas 
a cumplir un horario o estar en un lugar espe-
Ft¿FR�SDUD�TXH�VH�Gp�XQ�DSUHQGL]DMH��
El reto más grande para las instituciones 
educativas está en aplicar el aprendizaje in-
formal a los contenidos formales de las asig-
naturas que toma un estudiante, para esto es 
necesaria una transformación total de las 
concepciones y métodos docentes, pues no 

hace falta que el docente solamente conoz-
ca el funcionamiento de estas nuevas herra-
mientas, sino que es necesario que las viva, 
que las utilice de forma permanente como lo 
hacen los nativos digitales, esto supone un 
reto para el sistema educativo con implica-
ciones profundas en la estructura institucio-
nal educativa. 
+DVWD� DKRUD� OD� XELFXLGDG�� OD� VRFLDOL]DFLyQ�
y el aprendizaje informal son los conceptos 
base sobre los que descansa el aprendizaje 
del futuro, sin embargo es necesario consi-
derar tecnologías emergentes que tienen el 
potencial para que se logren aprendizajes 
VLJQL¿FDWLYRV��(QWUH�RWUDV��HVWDV�WHFQRORJtDV�
VRQ� OD� LQWHOLJHQFLD� DUWL¿FLDO�� ORV� MXHJRV� VH-
rios, la realidad aumentada y los libros elec-
trónicos.

7XWRUHV�LQWHOLJHQWHV�
Todo proceso de aprendizaje debe tener  un 
rol dinamizador que oriente el desarrollo del 
estudiante, este rol debe contar con la for-
PDFLyQ�SHGDJyJLFD�QHFHVDULD�SDUD� LGHQWL¿-
car situaciones y características particulares 
del aprendíz, como por ejemplo el estilo de 
aprendizaje, de tal forma que la orientación 
y enseñanza sea  personalizada. Si bien es-
tos conceptos tienen vigencia ya por algunos 
años, su aplicación real es bastante difícil, 
pues se requiere de formación especializa-
da y de mucho esfuerzo docente lo que hace 
que muchas veces este tipo de metas no sean 
alcanzables.  
Los tutores inteligentes emulan el trabajo de 
XQ�WXWRU�WUDGLFLRQDO�LGHQWL¿FDQGR�SDWURQHV�HQ�
HO� WUDEDMR�GHO�HVWXGLDQWH��GH¿QLHQGR�HVWLORV�
de aprendizaje, recomendando recursos,  ac-
tividades y guiando el trabajo del aprendiz.
La ventaja que aportan en un proceso de 
aprendizaje está en la velocidad con la que 
lo pueden hacer y la cantidad de personas 
a las que pueden atender; esto los hace es-
pecialmente necesarios en los procesos de 
formación masivos como los MOOC, a pe-
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sar de que todavía no son populares en las 
SODWDIRUPDV�� GH� PDQHUD� HVSHFt¿FD� \� FRQ�
propósitos de investigación ya se utilizan en 
determinados programas educativos.
Se destacan los sistemas recomendadores, 
que se encargan de sugerir tanto recursos 
educativos como actividades de aprendizaje

/LEURV�HOHFWUyQLFRV
Los libros electrónicos, en auge, son una al-
ternativa para que las nuevas generaciones 
cuenten con material educativo en formato 
digital. Al respecto hay mucho que decir, 
quizá lo primero que se debe mencionar es 
que la difusión y utilización del libro elec-
trónico en el mundo académico ha sido más 
lenta que para los usuarios no académicos; el 
sistema educativo no ha terminado de imple-
mentar dentro de sus sistemas educativos el 
XVR�GH�OLEURV�GLJLWDOHV��-RKQVRQ�HW�DO���������
VHxDODQ� DOJXQDV� UD]RQHV� FRPR�� HO� OLPLWDGR�
número de títulos académicos, falta de herra-
mientas que permitan agilizar el uso de los 
libros para el trabajo académico y problemas 
en la gestión de derechos de autor.
La diferencia entre nativos digitales e in-
PLJUDQWHV�GLJLWDOHV��3UHQVN\��������VH�KDFH�
más visible, las nuevas generaciones tienen 
mayor facilidad para adoptar libros electró-
nicos pero a su vez se requiere que estos 
ofrezcan más funcionalidades y posibilida-
des que las que ofrece un simple texto plano 
en formato digital.
Los libros electrónicos están evolucionan-
do, en la actualidad las diferencias con los 
SULPHURV�IRUPDWRV�H[LVWHQWHV�VRQ�VLJQL¿FDWL-
vas, las editoriales están incluyendo recursos 
asociados al texto lo que le da mayor vida 
y mayores posibilidades de aceptación por 
parte de los estudiantes. Los libros electróni-
co actualmente incluyen video, interacción 
con autoevaluaciones, cuentan con foros 
asociados a los distintos temas lo que repre-
senta la posibilidad de interactuar con pares 
y aprender en base a la discusión.

En el área académica la difusión ha tenido 
FLHUWDV� UHVWULFFLRQHV� GHELGR� D� ODV� GL¿FXOWD-
des tecnológicas para asegurar el contenido 
D�¿Q�GH�TXH�QR�VHD�³SLUDWHDGR´��DVt�WDPELpQ�
las editoriales cuentan con sus propios sof-
WZDUH�GH�OHFWXUD�\�VH�KD�WHQLGR�GL¿FXOWDGHV�
para adoptar estándares que permiten un de-
sarrollo más rápido. Este es un tema sensible 
puesto que de por medio está el dinero y la 
potencial pérdida que tendrían que afrontar 
las compañías por problemas de plagio.
El licenciamiento abierto Creative Com-
PRQV� �&&�� QR� WLHQH� HVSDFLR� HQ� HVWH� FDVR�
debido a que va en contra del objetivo que 
tienen las empresas de ganar dinero, CC es 
un esquema de licenciamiento que permite 
un uso libre de los materiales educativos y 
en general obras en formato digital.

Realidad aumentada
La realidad aumentada es una porción de 
realidad creada por computador que se so-
brepone sobre un escenario real, agrega ele-
mentos a lo que normalmente podemos per-
cibir a través de nuestros sentidos mediante 
una capa de información adicional sobre el 
PXQGR�UHDO��-RKQVRQ�HW�DO����������OD�UHDOLGDG�
DXPHQWDGD�HV�XQD�DPDOJDPD�GH�JUi¿FRV��YL-
sión y multimedia que mejora la percepción 
del usuario acerca del mundo real con la 
adición de información virtual (Azuma, Be-
KULQJHU��)HLQHU��-XOLHU��	�0DFLQW\UH�������
Los programas de realidad aumentada, 
consideran que la misma puede ser estáti-
ca, dinámica, interactiva y autónoma. Las 
aplicaciones educativas se caracterizan por 
utilizar los recursos computacionales para 
lograr mejorar la atención de un estudiante 
en un proceso de aprendizaje; así también 
permite la experimentación con situaciones 
o materiales que puedan implicar peligro. En 
el nivel más simple de realidad aumentada, 
las aplicaciones agregan mayor información 
al contexto de una situación.
-RKQVRQ�HW�DO���������FDUDFWHUL]DQ�FRPR�DFWL-
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va a la tecnología de realidad aumentada, se-
ñalan también que “los estudiantes pueden 
usarla para entender en base a las interac-
ciones con objetos virtuales. Procesos diná-
micos, grandes conjuntos de datos u objetos 
demasiado grandes o demasiado pequeños 
para ser manipulados, pueden ser traídos al 
espacio personal del estudiante en escalas y 
formas sencillas para entender y trabajar” 
La aplicación de la realidad aumentada en 
la educación tiene un gran desarrollo, Torres 
�������DO�UHVSHFWR�VHxDOD�OR�VLJXLHQWH�

³([LVWHQ� GLYHUVDV� H[SHULHQFLDV� GH� apli-
cación de sistemas de realidad aumen-
tada para la enseñanza a todo nivel y en 
diversos campos de la ciencia. Uno de 
los más conocidos y que ha servido de 
referencia es la aplicación Construct3D 
para el aprendizaje de matemáticas y 
geometría, en donde varios usuarios 
pueden compartir un espacio virtual en 
tres dimensiones. Los resultados de esa 
aplicación demostraron que fomenta 
en el estudiante la experimentación con 
construcciones geométricas y permite 
comprender mejor y más rápido proble-
mas espaciales complejos (Kaufmann 
& Schmalstieg, 2006); Juan, Beatrice, 
& Cano (2008) experimentaron con un 
sistema para enseñar la estructura ana-
tómica del abdomen, permitiendo abrir-
lo y mirar los órganos e intestinos y su 
posición, este proyecto fue aplicado en 
niños quienes encontraron el sistema 
útil para el aprendizaje; En el ámbito 
de la química Chen (2006) señala que 
estudiantes de química al interactuar 
con realidad aumentada pueden expe-
rimentar con imágenes más grandes y 
con mayor detalle. En la actualidad son 
muchas las aplicaciones educativas que 
se aplican y otras tantas se desarrollan, 
los campos de aplicación de la realidad 
aumentada van desde entrenamiento mi-
litar (Brown et al., 2004), pasando por 
robótica (Albeanu, Tarca, Popentiu-Vla-
dicescu, & Pasc, 2010; Jara, Candelas,  

Gil, Fernandez, & Torres, 2009), educa-
ción (Billinghurst, 2002; Haller, 2004; 
Kaufmann & Meyer, 2008; Kaufmann 
& Schmalstieg, 2002, 2006), entre otras 
áreas”.

-XHJRV�VHULRV
Es conocido que los juegos de computadora 
tienen por objetivo el entretenimiento, bus-
can desarrollar  interés por jugar y general-
mente presentan sistemas de recompensas 
que hacen que el jugador se involucre y cree 
dependencia del juego.
5LDxR� ������� VHxDOD� OD� UD]yQ� IXQGDPHQWDO�
porque los juegos son tan apreciados por 
ORV�XVXDULRV�DO�PHQFLRQDU�TXH�³(O�MXHJR�HV�
comunicación y expresión, combinación de 
pensamiento y acción, brinda satisfacción y 
VHQWLPLHQWR�GH�ORJUR´��(V�HO�VHQWLPLHQWR�GH�
VDWLVIDFFLyQ�\�ORJUR�¿QDO�HO�TXH�FUHD�HO�YtQ-
culo entre el jugador y el juego.
El propósito de los juegos serios es similar 
al de los juegos tradicionales, lo que cambia 
es el objetivo, que no es solamente entreteni-
miento sino aprender algo. Los juegos serios 
son diseñados para transmitir a una persona 
un conjunto de conocimientos, habilidades y 
destrezas de manera que crea en el jugador 
el mayor interés posible por completar la ta-
UHD� �GH� DSUHQGHU��/RV� MXHJRV� VHULRV� VH�KDQ�
utilizado en diferentes áreas como la militar, 
política, empresarial, salud, educación,  en-
tre otras. 
Mas allá de las particularidades que puedan 
tener los juegos en distintas áreas, se requie-
re avanzar en la capacitación de los docentes 
para aprovechar el potencial de esta tecnolo-
gía e incluirla en el diseño de los programas 
curriculares. Otro aspecto, no menos impor-
tante, es el diseño 

&RQFOXVLRQHV�
El desarrollo tecnológico supone cambios de 
todo tipo, la educación es uno de los sectores 
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más susceptibles a dichos cambios. Se re-
quiere que la transformación sea guiada por 
investigación educativa y no solamente por 
innovación. La investigación educativa ase-
gura que los procesos y la tecnología tengan 
resultados positivos y simplemente se trate 
de cambiar las herramientas para obtener los 
mismos resultados.
La convergencia tecnológica en un futuro 
mediato hará que contemos con entornos de 
aprendizaje ubicuos, sociales e informales 
en los que las técnicas de enseñanza-apren-
dizaje tradicionales que aun subsisten ya no 
tengan espacio. Consecuentemente, el rol 
docente necesita no solo actualizar sus co-
nocimientos, sino comprender y estar inmer-
so en la dinámica comunicacional actual; no 
solo conociendo el funcionamiento de las 
nuevas herramientas sino siendo parte de 
ellas o haciendo que estas sean parte de la 
vida diaria.
Los sistemas inteligentes aplicados a la ense-
ñanza-aprendizaje están en pleno desarrollo, 
VX�DSOLFDFLyQ�SUiFWLFD�HQ�FDPSRV�HVSHFt¿FRV�
ha sido exitosa, sin embargo aún es necesa-
rio compaginar el trabajo del tutor humano 
con el tutor virtual, esto nuevamente entra en 
el ámbito de la formación del docente. 
+D\�XQ�HOHPHQWR�FRP~Q�TXH�UHVDOWD�GH�ODV�
distintas tecnologías que conforman este 
tentativo modelo futuro del proceso de 
aprendizaje. Este elemento es la capacidad 
del docente para poder diseñar procesos de 
aprendizaje y para poder llevarlos a cabo. 
El diseño de los procesos de aprendizaje re-
quiere que el profesor conozca la tecnología, 
su potencial, sus ventajas; y no solo que la 
conozca  sino que la viva, es decir que la uti-
lice como parte de su vida, particularmente 
con referencia a  las redes sociales.
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Los recursos de aprendizaje son todos los contenidos y procedimientos 
integrados en un entorno dinámico para la educación a distancia.
Actualmente con la virtualización, la convergencia y las aplicaciones 
informáticas se tornan más importantes, complejos y diferenciados. Estos se 
debaten también en todos las instituciones y en los cuerpos académicos hasta 
con posturas futuristas.
Este libro impulsado por la Dirección de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas (DUED) y el Observatorio de la Educación Virtual 
de América Latina y el Caribe de Virtual Educa (OEVALC), analiza diversos 
componentes y prácticas que nos permiten un denso panorama sobre los 
problemas, experiencias y particularidades que derivan del uso de la amplia 
pluralidad de recursos y de modelos educativos, lo que contribuye a una 
UHÀH[LyQ�VREUH�VX�DVLPLODFLyQ��WUDQVIHUHQFLD�\�GHVDUUROOR�FRQ�OD�FRQVHFXHQWH�
mejora de las capacidades de las instituciones y de los cuerpos académicos 
para aplicar innovadoramente el conocimiento en la educación a distancia.


